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Palabras iniciales

En septiembre de 1973, Fidel Castro se convertiría en el primer 
y único mandatario extranjero que pisaría el territorio del sur 
vietnamita durante la ocupación norteamericana. Dos hechos 
se cruzan en la memoria histórica: el golpe de estado fascista 
en Chile que provocó la muerte de Salvador Allende y de miles de 
sus simpatizantes, y la cruel guerra imperialista contra el pueblo 
de Vietnam, en la que el ejército invasor usó las más sofi sticadas 
armas de destrucción masiva. 
Vietnam representaba el espíritu y la capacidad de resistencia 
de los pueblos agredidos, por lo que Fidel exclamaría en aquellos 
días: “¡el mundo tiene que estar agradecido de ustedes, han servido 
también a la causa de la independencia de los demás pueblos, 
le han prestado un gran servicio a la humanidad!”. La visita de Fidel
al Paralelo 17, es símbolo del internacionalismo revolucionario 
y de la hermandad entre dos pueblos que enfrentaban al mismo 
agresor. Han transcurrido 50 años de esos hechos, pero la amistad 
y la solidaridad entre cubanos y vietnamitas es imperecedera.
Cuba Socialista se apoya en dos eventos teóricos realizados 
en 2023, el Primer encuentro internacional de publicaciones teóricas 
de partidos y movimientos de izquierda, celebrado en La Habana, 
y el V Seminario Teórico entre los Partidos Comunistas de Vietnam 
y Cuba, que tuvo lugar en Hanoi. Los textos seleccionados abordan 
temáticas relacionadas con el imperialismo contemporáneo, 
y con las realidades y retos en la construcción del socialismo, 
que enfrentan hoy Cuba y Vietnam. Sirva este número de homenaje 
a la amistad entre nuestros pueblos. CS
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Ante todo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este Primer en-
cuentro internacional de publicaciones teóricas de partidos y movimientos 
de izquierda, y lo veo como una continuidad.

En los últimos meses hemos tenido, con este, tres eventos de pensamien-
to en Cuba con una amplia participación de amigas, amigos, hermanas y 
hermanos de diferentes partes del mundo, y en particular de América Latina 
y el Caribe.

El primero lo hicimos en octubre, porque nos correspondió ser la sede del 
Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros del Mundo. Recientemente en 
el mes de enero y en ocasión del Aniversario 175 del natalicio de José Martí, 
desarrollamos la sesión del Encuentro por el Equilibrio del Mundo. Y ahora 
en el contexto de la Feria Internacional del Libro de La Habana, cuyo país 
invitado es Colombia, estamos celebrando este Primer encuentro internacio-
nal de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda, y uno 
aprecia que en los tres hay una continuidad, por eso digo que este evento es 
una continuidad de los otros que hemos hecho.

Intervención de 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez
Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de la República
Casa de las Américas, 12 de febrero de 2023
(Versiones Taquigráficas – Presidencia de la República)

Fotos: Abel Carmenate. Casa de las Américas
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Los temas son comunes, las valoraciones son 
comunes, los puntos de vista son comunes, y esto 
me confi rma una idea que en varias ocasiones he 
hablado con Abel, con Polanco y con otros com-
pañeros de la dirección del Partido en nuestro 
país, de la necesidad de quitarnos el síndrome de 
la pandemia y darnos cuenta de la importancia 
que tiene que nos unamos más, y que articule-
mos nuestro debate sobre los problemas funda-
mentales que afectan al mundo, sobre todo, los 
problemas fundamentales que afectan a los pue-
blos, a la clase trabajadora en todo el mundo, y 
cómo enfrentamos también todo lo que el impe-
rio nos trata de imponer.

Yo cada vez tengo más fuerte la convicción, 
se me reafi rma más la convicción de la necesi-
dad de estos eventos; eventos que son necesarios 
para construir consensos de pensamiento, pero, 
sobre todo, para construir consensos de acción. 
Creo que nos tenemos que proponer que en cada 
evento de debate que hagamos desde la izquier-
da logremos planes de acción, que creo que era el 
propósito de esta sesión de la tarde, lo que pasa 
es que había quedado pendiente el deseo de mu-
chos de ustedes de expresar ideas, en las dos se-
siones de la mañana. Además, creo que en lo que 
se ha planteado casi que está concebido un plan 
de acción, o  sea, para nada lo que estamos vi-
viendo en este momento niega lo que tenía que 
ver con la organización del evento.

Se los digo porque siempre me ha preocupado 
y me he recriminado, me he autocriticado des-
de una posición revolucionaria, que cuando uno 
participa en cumbres, en eventos internaciona-
les siempre tratamos de defender, por supuesto, 
la causa de la Revolución Cubana, la causa lati-
noamericana, caribeña, y ahí toda la defensa 
sobre Venezuela, Nicaragua, ahora en tiempos 
recientes Brasil con Lula, Colombia, Haití que 
a veces es olvidada, el Caribe que es olvidado, las 
causas palestinas, las causas más justas del mun-
do, los saharahuis, pero muchas veces uno dice: 
bueno, ¿qué llega de estos eventos, qué llega de 
estos encuentros a los pueblos?

Entonces creo que nosotros tenemos que pa-
sar a otro momento y desde la izquierda propo-

ner, desde la izquierda accionar, y lograr que cada 
encuentro, cada debate, también propicie planes 
de acción, y que después implementemos esos 
planes de acción, instrumentemos los planes de 
acción, les demos seguimiento y evaluemos re-
sultados, porque nuestros pueblos lo necesitan, 
incluso creo que también es una perspectiva. 

Y con relación a esto tenemos que proponernos 
que cada evento cuente con participación de mo-
vimientos sociales, de movimientos populares, 
para que se escuche la voz de todos los pueblos 
en la mayor representación posible que poda-
mos tener.

Este evento es muy signifi cativo para noso-
tros, constituía un propósito, lo queríamos hacer 
alrededor del año 2019 y después con las compli-
caciones del bloqueo recrudecido a Cuba y de la 
pandemia tuvimos que postergarlo, pero feliz-
mente lo hacemos en el contexto de la Feria del Li-
bro y, además, acogido por esta institución que es 
la casa de todos y que es la Casa de las Américas, 
y que tanta historia tiene también con relación al 
pensamiento de Latinoamérica y el Caribe.

En estos debates nos hemos enfocado en el 
análisis de las contradicciones que estamos vi-
viendo en un mundo lleno de incertidumbres, 
tenemos la convicción de que debemos cambiar 
ese mundo, y entonces lo que tenemos es que 
respondernos cómo lo vamos a cambiar.

Pienso que hemos diagnosticado el mundo en 
que vivimos, conocemos sus esencias, conocemos 
las causas que provocan esas contradicciones, 
compartimos ideas comunes, principios, valores 
de cómo debe ser el mundo, ese mundo que Fidel 
siempre nos enseñó que podía ser mejor, que era 
posible que fuera mejor, pero ¿cómo lo vamos a 
cambiar?, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo?, y 
para cambiarlo de la manera más urgente posi-
ble, porque el mundo tiene urgencia. Y creo que 
hemos vivido fenómenos recientes, como los de 
la COVID-19, que han acrecentado esas contra-
dicciones.

Hay gente por ahí que habla de que estamos 
ya en tiempos de pospandemia. Yo me resisto a 
pensarlo, independientemente de que en Cuba 
tenemos un control de la pandemia, pero hay 
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más de 20 países en el mundo que no han podido 
vacunar ni tan siquiera el 10% de su población. 
La pandemia de la COVID-19 sacó a relucir en su 
verdadera expresión las contradicciones capita-
listas, quebró los paradigmas neoliberales, los 
países neoliberales; los países más ricos del mun-
do con sus políticas de desigualdad no orienta-
das a las personas no contaron con un sistema 
sanitario ni tuvieron políticas públicas que per-
mitieran un enfrentamiento efectivo, efi caz a la 
pandemia, aunque tenían todos los recursos.

Ahora con la pandemia se hicieron más ri-
cos los ricos y se hicieron más pobres los pobres, 
murieron muchos más pobres que ricos, todavía 
están muriendo pobres. Las transnacionales no 
querían que las vacunas llegaran a todos, ni que 
se acabara la enfermedad; las transnacionales 
querían vender vacunas a altos precios, esas fue-
ron las realidades. 

Yo pensaba, en medio de esa contradicción, en 
medio de esa cara fea que se mostró al mundo 
con la pandemia, yo aspiraba a que el mundo 
fuera más solidario, más colaborativo, más coo-
perativo, y fue todo lo contrario. El mundo avan-
zó más hacia el lenguaje de la guerra, el lenguaje 
de las sanciones de los poderosos a los más pe-
queños, para imponer una hegemonía brutal en 
la que cada vez tengamos menos espacio los que 
no nos queremos doblegar, los que no nos vamos 
a doblegar a los designios del imperio.

Lejos de globalizarse la solidaridad, la amis-
tad, el respeto, se acude a las sanciones, a las pre-
siones, a los bloqueos y, sobre todo, a la guerra. Hay 
que ver cómo se manipulan todas esas realida-
des. El imperio está en crisis, Estados Unidos está 
en una crisis profunda, y, en medio de esta situa-
ción, ¿a qué ha acudido para salir de la crisis?, a 
la guerra, para que su complejo militar industrial 
fabrique armas, pueda vender armas, pueda te-
ner ingresos y pueda enfrentar la crisis.

Lo que pasa es que la guerra que promue-
ven y atizan ellos no es dentro del territorio de 
los Estados  Unidos, atizan las guerras fuera de 
sus fronteras, comprometen a gobiernos que no 
muestran dignidad y se someten a los designios 
del imperio en esas guerras.

Aquí hay muchos especialistas en comunica-
ción, aquí hay personas que han hecho estudios 
muy profundos sobre cómo se mueven los temas 
mediáticos en los tiempos actuales y me podrán 
desmentir, pero los Estados Unidos también han 
demostrado una capacidad tremenda para con-
vertir la mentira, a  través de la virtualidad, en 
una “verdad”. Entonces no aparecen como cul-
pables de nada, aparecen como salvadores ante 
mucha gente que se confunde con lo que ellos 
expresan, y esos son temas que tenemos abordar 
con más realismo, con más profundidad. 

Es muy llamativo, como explicaba el compa-
ñero de España, que estén renaciendo de nuevo 
las ideas fascistas en el mundo, los partidos fas-
cistas, esa es una expresión de deterioro, y tene-
mos que atender mucho también las trampas 
que nos ponen. 

En días pasados leí tres artículos que me en-
vió un amigo de la Universidad de Las Villas. 
Ahora, con todo este quebrantamiento del pa-
radigma neoliberal, empiezan a aparecer teo-
rías de adaptación imperial y capitalista a estos 
tiempos, para confundir, manteniendo un capi-
talismo supuestamente más light, más enfocado 
a lo social, como ellos dicen. Allí donde han dicho 
“todo el mercado posible y el menor Estado posi-
ble”, ahora hablan de inversiones del Estado para 
controlar mercados, orientado hacia situaciones 
sociales. Todo eso es una mentira, el capitalismo 
no puede resolver eso, pero engaña. Creo que son 
trampas y fenómenos nuevos que tenemos que 
empezar a observar desde la izquierda.

Están las exclusiones, nosotros somos vícti-
mas de las exclusiones. Estados Unidos convocó 
una edición más de la Cumbre de las Américas, 
pero ahí no estaban todos los países de Améri-
ca. Ahí no estaba Venezuela, no estaba Cuba y no 
estaba Nicaragua, ¿y de dónde somos nosotros?, 
¿de qué continente?, ¿de qué planeta? 

Como mismo suceden todas estas cosas, hay 
posiciones muy dignas. El Presidente de México 
denunció esa exclusión y no fue a la Cumbre; el 
Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas 
no fue a la Cumbre y denunció eso; la Presidenta 
de Honduras no fue a la Cumbre y denunció eso, 
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y los que fueron a la Cumbre le dije-
ron en la cara a los Estados Unidos 
que no podía haber más Cumbres 
sin la presencia de Cuba, de Vene-
zuela y de Nicaragua, y no podía 
haber otra Cumbre de las Américas 
con bloqueo a Cuba (Aplausos).

Entonces, para las mismas 
realidades, para las mismas pro-
blemáticas, para las mismas contra-
dicciones vemos que hay posiciones 
dignas y posiciones indignas, y no-
sotros tenemos que defender las 
dignas, tenemos que estar al lado de 
las posiciones dignas, tenemos que 
enaltecerlas.

Creo que en la manera en que 
se ha desarrollado esta participa-
ción, este debate, estar con ustedes 
en esta sesión de trabajo para no-
sotros es un aprendizaje, por eso 
uno participa, porque quiere oír, quiere escuchar, 
quiere aprender, quiere nutrirse de cómo pien-
san nuestras hermanas, nuestros hermanos, los 
que compartimos causas comunes.

Creo que estamos en condiciones de plantear-
nos un plan de acción, de desarrollar un plan de 
acción, como les decía, confi rmar la importancia 
de este evento y la necesidad de sistematizar 
su realización para varias cosas: para debatir y 
compartir, para implementar; para consolidar, 
porque cuando lleguemos al próximo encuentro 
podremos venir a hablar de lo mismo, pero con 
realizaciones, con otras perspectivas, en otro mo-
mento, con otros propósitos, profundizando, y, 
sobre todo, proponiéndonos nuevos horizontes.

Ernesto planteó acoger en la Feria del Libro de 
Venezuela una segunda edición y, por  supues-
to, estamos todos de acuerdo, y, además, dónde 
mejor que en tierra venezolana, en tierra boliva-
riana y con nuestros hermanos venezolanos tan 
dignos (Aplausos), defendiendo una Revolución 
con un coraje y con una inteligencia tremenda, 
que ha sufrido todos los embates también de las 
sanciones y de las agresiones imperialistas como 
le ha pasado a Cuba, a Nicaragua y a otros.

Pero nosotros de todas formas, todos los años 
vamos a mantener una edición de este evento 
(Aplausos), si ustedes lo quieren, y los números 
cambiarán, hacemos uno en Venezuela y es el 
segundo, y después venimos a Cuba y hacemos 
el tercero, y alguien quiere hacerlo en otro lugar 
y es el cuarto, y regresamos a Cuba y hacemos el 
quinto. Lo que creo es que entre todos tenemos 
que defender este tipo de encuentro (Le dicen a 
coro: aprobado).

Aprobado, democráticamente (Aplausos).
En días pasados, cuando teníamos la vivencia 

del debate en el Encuentro sobre el Equilibrio del 
Mundo, que fue un debate de una altura tremen-
da desde los sentimientos, desde las emociones, 
los principios, las convicciones, le decía a Torres 
Cuevas y a Abel, que son parte de los organizado-
res: esto tenemos que hacerlo todos los años, lo 
que pasa que organizar un evento de esos cuesta 
mucho trabajo y más en medio de todas las diná-
micas de la vida, pero dije: bueno, los podemos 
alternar, los podemos combinar, pero lo que sí te-
nemos que propiciar es que todos los años haya 
eventos de pensamiento de la izquierda que nos 
permitan proyectarnos, que nos permitan actua-
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lizarnos, que nos permitan apoyarnos los unos 
a los otros, y creo que vamos encontrando estos 
caminos.

¿Qué cosas creo que tenemos que identifi car? 
Aquí ha contribuido mucho el sistema de traba-
jo que estamos ejerciendo, un sistema de trabajo 
que potencia la innovación en el país, que poten-
cia el abordaje de todos los problemas ideológi-
cos, económicos y sociales desde la ciencia, y lo 
hemos apostado desde una gestión de Gobierno, 
pero a fi n de cuentas es una manera de articular 
todas las interconexiones posibles entre el sector 
del conocimiento, el sector productivo de bienes 
y servicios, la administración pública y los terri-
torios, en función del desarrollo del país.

En los últimos tiempos eso también lo hemos 
incorporado a la labor del Partido, aquí hay mu-
chos expertos, académicos, que son científi cos, 
que son profesores universitarios, que están 
participando en grupos de trabajo, donde cons-
tantemente discutimos los temas, los problemas 
ideológicos en Cuba, los temas de institucionali-
dad y democracia en las condiciones de la cons-
trucción socialista en Cuba, las problemáticas de 
la construcción socialista en Cuba, cómo perfec-
cionar el sistema político, nuestro sistema de Po-
der Popular. 

También eso nos ha propiciado ir constru-
yendo una plataforma de principios, de ideas, 
que estamos tratando de instrumentar, y uno 
de los aprendizajes que tengo de esos encuen-
tros es que lo primero que tenemos que defi nir 
y tenemos que convencernos es de que nos es-
tán aplicando una lógica imperialista de domi-
nación, porque el imperialismo a lo que aspira 
es a tener la hegemonía del mundo, y, como se 
ha identifi cado otras veces, hay varios ámbitos 
de lucha, pero la lucha ante todo es cultural en el 
sentido más amplio de la palabra. Porque para 
dominarnos y para lograr la hegemonía en el 
mundo tienen que romper nuestras identidades 
culturales, considerando la cultura en su concep-
ción más amplia. 

Si los pueblos, como hemos dicho en otro mo-
mento, encuentran obsoletas sus raíces, sus va-
lores, sus esencias, se separan de su identidad, se 

separan de sus esencias, y entonces ¿a qué acu-
den?, a los patrones que les tratan de imponer; 
esto el imperio lo está haciendo a través de varias 
plataformas.

Primero, existe una plataforma brutal de me-
dios con recursos, de centros de investigacion, de 
centros de poder, orientada a eso; con una indus-
tria del entretenimiento también que favorece 
la banalidad, la vulgaridad, muy agresiva, muy 
perversa para confundir. Y al identifi car esa ló-
gica imperialista tenemos que ser capaces de en-
contrar respuestas desde la izquierda, en el caso 
nuestro, desde la construcción socialista, la lógi-
ca socialista para contrarrestar, para vencer a esa 
lógica capitalista.

Tiene que ver mucho con la manera en que 
seamos capaces de construir plataformas contra 
la colonización cultural, y poner en ello todo nues-
tro empeño, toda nuestra inteligencia, el talento 
de nuestro pueblo. Creo que eventos como estos 
también se tienen que proyectar a cómo unimos 
esfuerzos para lograr un programa de enfrenta-
miento a la colonización cultural. En Cuba he-
mos estado haciendo algunos, en otro momento 
podremos explicar o compartir algunas cons-
trucciones para trabajar esto; defendiendo la 
emancipación, la justicia social contra la explo-
tación, contra la pobreza, contra la desigualdad, 
contra la exclusión, contra la discriminación y 
buscando globalizar la solidaridad.

Porque si no sabemos qué es lo que estamos 
defendiendo, y si no sabemos dónde están las 
razones de las contradicciones que complican al 
mundo, entonces nosotros no podemos solucio-
narlas, porque viene cualquiera y nos pinta cual-
quier cosa. 

Hay muchas trampas, como me han explicado 
mis amigos, mis profesores, los que compartimos 
estas ideas, de que a veces cosas hechas aparen-
temente con la mejor intención, producen re-
sultados cosméticos para estos problemas; una 
manera de enfocar los propósitos, compartida 
internacionalmente como si fuera lo fundamen-
tal, que no va en contra de las causas más pro-
dundas, que es la explotación del hombre por el 
hombre, que es la apropiación por unos pocos de 
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las riquezas que producen los demás, que es la 
manera en que se distribuyen las riquezas; no 
van contra la pobreza, no van contra la exclusión, 
no van contra las desigualdades. Entonces, tene-
mos que tener un sólido plan de enfrentamiento 
a la colonización cultural.

Además, estar convencidos, tenemos que es-
tar convencidos para darnos fuerza nosotros mis-
mos de que el mundo mejor ese que queremos sí 
es posible, ¡sí es posible! Tenemos que estar con-
vencidos de que podemos construir un mundo 
mejor posible, y que tenemos que entregarnos a 
esa construcción también con pasión, con amor, 
con esfuerzo, con inteligencia, con unidad.

Creo que en esas cosas Fidel es un referente, 
Chávez es un referente, los próceres latinoamerica-
nos son referentes, nuestra historia es referente; en 
nuestra historia están muchas de las respuestas, si 
las contemporizamos adecuadamente, para lo que 
estamos viviendo en la actualidad.

En los últimos años hay una lógica imperialista, 
que en el caso de Cuba se concreta en asfi xiarnos 
económicamente, para que esa asfi xia provoque 
una ruptura con la Revolución, el descontento y 
el esperado estallido social que haga caer a la Re-
volución. A eso apostaron criminalmente en los 
tiempos de pandemia.

Cuando tuvimos el brote pandémico más se-
vero, que fue en el año 2021, el Gobierno de los 
Estados Unidos apostó a que era el momento de 
llevarse la Revolución. Cuando tuvimos más com-
plicación, aunque a nosotros no se nos saturaron 
las salas de cuidados intensivos, pero necesitába-
mos ampliar las salas de cuidados intensivos, el 
Gobierno de los Estados Unidos, de manera crimi-
nal, presionó a las compañías que vendían venti-
ladores pulmonares en el mundo para que no nos 
vendieran ventiladores pulmonares.

Cuando tuvimos la crisis de oxígeno en medio 
de aquel pico pandémico, presionó a empresas de 
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Panamá y de República Dominicana para que no 
nos vendieran oxígeno, y tuvimos que montar una 
operación de precisión para poder empatar el oxí-
geno en cada hospital, en cada lugar y no se nos 
muriera la gente.

No teníamos dinero con el recrudecimiento 
del bloqueo. El bloqueo que se está viviendo en 
Cuba ahora no es el bloqueo de siempre, es un 
bloqueo recrudecido, con más de 200 medidas 
que aplicó Trump y que ha mantenido Biden de 
manera inalterable. A nosotros nos cortaron to-
das nuestras fuentes de fi nanciamiento externo, 
las que necesitamos para abastecer de alimentos, 
de medicamentos a la población, para comprar 
materias primas, para desarrollar nuestros proce-
sos productivos de bienes y servicios, para tener 
piezas de repuesto para las termoeléctricas. Por 
eso hay apagones o había apagones, ya hemos 
ido disminuyéndolos; hay un grupo de estrate-
gias que han dado resultados.

Cuando uno ve la manera en que un imperio 
actúa así, en medio de una situación compleja, 
contra una pequeña nación y contra su pueblo, 
uno se da cuenta de toda la perversidad, de toda 
la maldad que hay detrás de eso, y uno siente en 
carne propia la injusticia imperialista.

Entonces, la lógica nuestra es la lógica de 
construcción socialista, tenemos que perfeccio-
nar nuestro socialismo. Hemos desarrollado el 
concepto de resistencia creativa, que el tema no 
es solo resistir el bloqueo, el tema es resistir el 
bloqueo con nuestras propias convicciones, con 
nuestro propio talento, con nuestros propios es-
fuerzos; superamos el bloqueo desarrollándonos, 
y así vencimos la COVID-19.

Los ventiladores pulmonares los diseñaron 
los científi cos cubanos y los hicimos (Aplausos); 
las vacunas las hicimos (Aplausos), y vacuna-
mos a las cubanas y a los cubanos. Hoy somos 
uno de los dos países que más dosis de vacunas 
ha puesto por habitante, estamos entre los pri-
meros 17 países que han vacunado a más del 
90% de la población con esquema completo. 
Fuimos los primeros en el mundo que vacuna-
mos a la población pediátrica por encima de los 
dos años; cuando en el mundo la relación de 

muertes contra casos es de 1,45 o casi 1,5, la de 
Cuba es de 0,76.

En días pasados en la Cumbre de la Celac, un 
amigo de un país latinoamericano me decía con 
angustia cómo en su país, por las políticas neoli-
berales, habían muerto más de 600 000 personas 
por la COVID-19. Alguien de su Gabinete, que esta-
ba en la reunión, enseguida sacó la cuenta de que 
si se le hubiera aplicado a su país los indicadores 
de Cuba hubieran muerto solo 20 000 personas, 
en un país donde murieron 600 000; o sea, se hu-
bieran salvado más de medio millón de personas.

Eso lo hicimos, compañeros, en condiciones 
muy duras, muy difíciles, muy dramáticas, pa-
rando casi toda la economía del país para poner-
nos en función de la vida de la gente, por nuestro 
sentido de dignidad, de coherencia revoluciona-
ria, de lo cual no nos vamos a arrepentir nunca.

Por esas cosas también nos pusieron en una lista 
de países terroristas, que es una de las medidas más 
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severas que le pueden aplicar a un país, porque 
enseguida todas las instituciones fi nancieras de-
jan de darte créditos, dejan de operar contigo, no 
puedes hacer transacciones.

Un gobierno colombiano nos pidió, cuando 
se estaban desarrollando los diálogos de paz con 
las FARC, que recibiéramos en Cuba a una dele-
gación del Ejército de Liberación Nacional de Co-
lombia, la recibimos y esa gente estaba aquí, lo 
conocía todo el mundo y había sido una solicitud 
de un gobierno colombiano.

Cuando vino el otro gobierno, que fue un 
gobierno lacayo de los Estados  Unidos, que de 
inmediato mostró una hostilidad contra Cuba tre-
menda, quiso romper los protocolos de ruptura, 
quiso violar lo que se había establecido en esos 
acuerdos de paz de los cuales Cuba era garante de 
protocolos de ruptura, y nosotros no lo aceptamos. 
Nos empezaron a injuriar, a desacreditar, a tratar 

de desprestigiarnos, y así nos condenaron ponién-
donos en la lista de países terroristas. Les sirvieron 
en bandeja de plata a los yanquis para que tuvie-
ran un pretexto para ponernos en la lista de países 
terroristas; pero resistimos todo eso, todavía esta-
mos resistiendo, todavía estamos en la lista.

El nuevo Gobierno que tiene hoy el apoyo de 
los colombianos y que está comprometido con 
la paz total de Colombia, ha dado todos los ar-
gumentos para demostrar que fue una falacia y 
una infamia haber incluido a Cuba en una lista 
de países que auspician el terrorismo.

Gracias a la posición que tuvimos, y sin va-
nagloriarnos por eso ni mucho menos, en Cara-
cas, en semanas pasadas, se hizo una reunión 
para restaurar la mesa de diálogo del Gobierno 
colombiano con el ELN, y gracias a eso esa dele-
gación está viva, porque los hubieran asesinado 
si Cuba los hubiera entregado. Esas son parte de 
las responsabilidades que nosotros asumimos 
como país, como Revolución, por las conviccio-
nes que tenemos con relación a América Latina 
y el Caribe, y a ese mundo mejor que estamos 
defendiendo (Aplausos). 

Entonces, esa es nuestra lógica de enfrenta-
miento, una lógica de perfeccionamiento de nues-
tra construcción socialista centrada en el trabajo, 
centrada en las personas, centrada en el ejemplo 
y que busca alcanzar en el menor tiempo posible 
toda la justicia social posible, independientemente 
de que nosotros hemos logrado niveles altos de 
justicia social. 

Para eso tenemos que hacer la política desde 
la cultura, desde el derecho, defendiendo lo que 
es justo, desde la verdad, tratando de potenciar 
nuestra democracia socialista, ampliando los 
ámbitos de participación popular y no dejándo-
nos imponer la democracia esa que le venden a 
todo el mundo, donde asumen que democracia 
es multipartidismo y los sistemas estos de show 
con los cuales se hacen las elecciones en el mun-
do. Esa no es la que queremos, nosotros tenemos 
una en Cuba que dicen que no es democrática, 
pero que es más democrática que la de ellos y, 
además, la vamos a seguir defendiendo y la va-
mos a seguir perfeccionando.
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Nos estamos moviendo, para que nos com-
prendan, entre el ideal que tenemos de construc-
ción socialista, lo que queremos y lo que en estos 
momentos es posible hacer en medio de la situa-
ción que estamos viviendo, porque nosotros no 
somos una burbuja en el mundo.

Nosotros tenemos infl ación como tiene casi 
todo el mundo, pero una parte de la infl ación es 
la que nos induce el mundo. A nosotros nos suben 
los precios de los fl etes, pero nosotros no les su-
bimos el precio a los alimentos que damos a las 
personas en la canasta básica, y ya eso nos pone 
una infl ación, y un grupo de empresas estatales 
que compran a altos precios en el mercado inter-
nacional y mantienen los precios a la población 
cubana, se afectan en sus utilidades, en su renta-
bilidad, y eso lo tiene que asumir el Estado.

Les pregunto, ¿eso es más justo o es menos 
justo? Tal vez en teoría económica pura es inefi -
ciente; pero en teoría social, en justicia social, en 
política pública es más democrático, es más so-
cialista y es más revolucionario que lo que hacen 
en el mundo neoliberal, que suben los precios y 
“arréglesela el que pueda”. Nosotros no pensa-
mos así, pensamos en los 11 millones de cubanos 
que hay que alimentar, en los 11 millones de cu-
banos que hay que proteger, en los 11 millones de 
cubanos a los que hay que darles posibilidades, y, 
por supuesto, la principal posibilidad es que pue-
dan participar.

Creo que esas cosas las comprendemos, las 
defendemos. Todos tenemos la certeza de que te-
nemos que luchar por un nuevo orden económico 
internacional donde predomine la paz, la solida-
ridad; esa solidaridad que es desprendimiento, 
es altruismo y no egoísmo. La solidaridad es la 
vocación que uno puede tener por convicción 
de ir a apoyar y a ayudar compartiendo lo que 
se tiene, no lo que nos sobra; la posibilidad de 
expresar con hechos concretos y en difíciles 
condiciones las puras convicciones que tiene 
una persona que es solidaria y que asume el 
internacionalismo como un hábito de vida, y 
uno ayuda, apoya, puede propiciar, incluso, el 
desarrollo en un país con el que se es solidario; 
pero también uno aprende en la solidaridad, 

uno aprende mucho en la solidaridad, uno se 
nutre en la solidaridad.

Nosotros en medio de la pandemia y en me-
dio de toda esta situación que les comenté envia-
mos brigadas médicas a lugares donde estaba el 
epicentro de la pandemia en aquellos momen-
tos, por ejemplo, a Lombardía, en Italia; pero des-
pués cada vez que llegaba una brigada médica 
cubana que había cumplido su misión nos reu-
níamos con ellos aquí en Cuba, les preguntába-
mos sus experiencias, y con esas experiencias y 
esos aprendizajes fuimos también perfeccionan-
do nuestros protocolos de enfrentamiento a la 
pandemia, y perfeccionando nuestros protocolos 
de enfrentamiento lo hacíamos mejor en Cuba, 
pero también lo hacíamos mejor en los países 
que íbamos a ayudar. Esos son los valores de la 
solidaridad.

La solidaridad es un sistema de sentimientos, 
de vibraciones, de convicciones que, sobre todo, 
se expresan con hechos; la solidaridad solo en 
discursos no da nada, la solidaridad es con he-
chos concretos.

Estoy de acuerdo con Rosik, que la expresión 
más alta del internacionalismo en el caso cuba-
no es la epopeya africana. ¿Quién pensaba aquí 
que el apartheid iba a desaparecer?, ¿quién pen-
só algún día que un grupo de países en África po-
dían llegar a ser libres e independientes como 
lo fueron Angola, Namibia, Sudáfrica, que se 
acabaría el apartheid en Sudáfrica, que Nelson 
Mandela iba a salir libre de la cárcel y que iba a 
llegar a ser presidente de Sudáfrica? Fuimos allí 
y nos retiramos cuando se venció sin llevarnos 
nada, solo el reconocimiento y el cariño de esos 
pueblos (Aplausos), ni un centavo ni un diaman-
te, ningún valor de esos países. Hoy con todos 
ellos tenemos relaciones de amistad, apoyamos 
con brigadas médicas, a muchos de ellos les hemos 
llevado el método Yo sí puedo, y seguimos también 
apoyando esas causas.

Ahora, para todo esto que estamos conversando 
necesitamos unidad, unidad desde la izquierda, 
unidad en el pensamiento, poder construir consen-
so; pero unidad también en la acción, tenemos que 
actuar de manera unida.
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Yo convoco —puedo estar equivocado, estoy 
también expresando criterios, no tengo la verdad 
absoluta ni mucho menos— a que construyamos 
una unidad sin sectarismos, sin chovinismos na-
cionales, con capacidad para estar unidos, aun-
que podamos tener diferencias, o como hemos 
planteado en la Celac: la unidad dentro de la di-
versidad. Lo podemos hacer si evaluamos con ob-
jetividad, si vemos también por qué cada país lo 
hace de una manera y no de otra, en qué circuns-
tancias históricas lo está haciendo y, sobre todo, 
trabajar en lo que nos une, que es construir ese 
mundo mejor que es posible.

Estoy de acuerdo en todo un grupo de cosas 
que aquí se han planteado: aprovechar y po-
tenciar las redes de instituciones existentes. 
Hay muchas instituciones, hay muchas redes, hay 
muchas personas en todo el mundo trabajando 
estos temas; estoy de acuerdo con lo que plan-
tearon, algunas instituciones hay que renovar-
las, hay que actualizarlas, y lo podemos hacer. 

Una de las instituciones que tenemos es la 
Red en Defensa de la Humanidad, la cual tene-
mos que seguir potenciando, que ha aportado 
muchísimo al pensamiento latinoamericano 
actual en las condiciones en que enfrentamos 
al capitalismo.

Creo que hay que fortalecer las relaciones con 
todas las organizaciones que muestran interés y 
militan en defensa de estas ideas que estamos 
compartiendo, lo compartimos con Abel y lo ex-
presamos públicamente en las conclusiones que 
hicimos en el evento Por el Equilibrio del Mundo.

Hemos observado con satisfacción —aquí hay 
representantes— un importante movimiento de 
jóvenes que en medio de los Estados Unidos abra-
zan las ideas del marxismo, abrazan las ideas del 
socialismo y son muy combativos (Aplausos). 

Esos jóvenes cuando a Cuba la excluyeron de 
la Cumbre de las Américas armaron tremendas 
protestas en las calles de Estados Unidos, en las 
calles de Los Ángeles en apoyo a Cuba, en apoyo 
a Venezuela, en contra de las exclusiones en esa 
Cumbre de las Américas. 

Hay muchos jóvenes en otras partes del mun-
do también abrazando el marxismo, abrazando 

el socialismo, abrazando las causas de la clase 
trabajadora.

Creo que también tenemos que ser capaces de 
aprovechar el momento histórico que estamos 
viviendo en América Latina y el Caribe, con un 
grupo de movimientos, con un grupo de gobier-
nos de izquierda que han llegado al poder y que 
tienen planes importantes de emancipación de 
sus pueblos y con los cuales creo que podemos, 
en estos momentos, construir proyectos concre-
tos y efectivos de integración latinoamericana y 
caribeña, y eso es algo que estamos compartien-
do con los líderes de América Latina y el Caribe.

Mucha articulación revolucionaria de todas 
nuestras fuerzas: cómo actuamos, como decía 
Ernesto, en tiempo real; cómo nos articulamos 
en cada momento, cómo enseguida salimos con 
nuestros mensajes, cómo enfrentamos cualquier 
acción de subversión que el imperialismo le quie-
ra imponer a cualquiera de nuestros pueblos. Para 
eso hace falta diálogo y hace falta debate, como 
este que hemos tenido. 

El debate y el intercambio de ideas es impor-
tante, pero vamos a la médula de este encuen-
tro que es con publicaciones. Es incompleto si no 
publicamos, entonces hay que publicar, hay que 
publicar.

Estoy de acuerdo en ver cómo podemos im-
plementar todas estas experiencias, experien-
cias de la Imprenta Internacional de los Pueblos, 
de una Agencia Internacional de los Pueblos, una 
Escuela de Formación, un Comité Académico In-
ternacional, un Fondo Internacional para las Pu-
blicaciones, Red Popular de los pueblos, Red de 
medios-fi nanciamientos. 

Voy a proponer una: ¿por qué no hacemos una 
biblioteca digital de los mejores trabajos teóricos 
de la izquierda? (Aplausos.) La podemos hacer en 
una aplicación, la podemos hacer en una plata-
forma web, la podemos tener en memorias y dis-
persarlas, es otro esfuerzo, y que nuestra gente 
tenga referencias con las cuales puedan encon-
trar argumentos para la acción revolucionaria en 
cualquier lugar del mundo.

Hay que argumentar mucho los problemas 
globales, los desafíos, desenmascarar la men-
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tira y la manipulación mediática del imperia-
lismo y poner al descubierto la perversidad del 
capitalismo.

Hay que dar a conocer en todas las plataformas 
posibles, por lo que explicó la compañera, tenemos 
que trabajar con la gente de más edad y tenemos que 
trabajar con los códigos comunicacionales de los 
jóvenes. Entonces, en todas las plataformas posi-
bles hay que llevar todos estos contenidos, los textos 
que sean más importantes y esclarecedores del 
análisis crítico de la izquierda.

Compañeros, necesariamente, tenemos que 
tener un pensamiento, un sexto sentido digital. 
Todo lo que elaboremos y todo lo que proyecte-
mos tenemos que buscarle una salida digital, 
porque si no, no llega a los jóvenes, y eso también 
tenemos que saberlo hacer. Pero, además, hacien-
do lo posible para que todo sea conocido, analiza-
do, compartido y asumido por nuestros pueblos. Y 
que nuestros contenidos sean contenidos eman-
cipadores, contenidos que enaltezcan a nuestros 

pueblos, a los trabajadores, a los explotados, a los 
pobres y a los que son discriminados.

Y que demos un debate, como nos pidió Fi-
del, constante para sembrar ideas y, sembrando 
ideas, sembrar conciencia. Creo que la manera 
en que ustedes han asumido ese debate en el día 
de hoy, que es consecuencia del debate que han 
tenido todo el tiempo en sus vidas, les podemos 
decir que aquí Fidel también está presente, como 
está presente Chávez.

Agradecerles la comprensión y la sensibilidad 
con la causa cubana y el apoyo que nos han brin-
dado en la lucha contra el bloqueo. 

Aquí tenía escrito: les esperamos en el segundo 
encuentro. Ahora no sé si va a ser el segundo o el 
tercero, por la propuesta de Ernesto, que además 
apoyo, pero les esperamos en un próximo Encuen-
tro internacional de publicaciones teóricas de la 
izquierda dedicado al 65 Aniversario del Triunfo 
de la Revolución Cubana en febrero de 2024.

Muchas gracias (Aplausos). CS
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Intelectuales revolucionarios y representantes de publicaciones teóricas de 
izquierda de 36 países, reunidos en la emblemática Casa de las Américas, en 
el Primer encuentro internacional convocado por la revista Cuba Socialista, 
órgano teórico y político del Partido Comunista de Cuba, los días 10 y 11 de 
febrero de 2023, en el contexto de la 31 Feria Internacional del Libro de La 
Habana, ante la ofensiva ideológica mediática, política, económica y militar 
del imperialismo estadounidense y sus aliados, acuerdan, por inmensa ma-
yoría, un Plan de Acción sobre las bases siguientes:

En tanto las ciencias de la sociedad tienen como fi nalidad primera no el 
conocimiento abstracto, sino la transformación de lo existente, declaramos 
nuestro compromiso con los oprimidos y explotados de la tierra, y nuestra 
militancia por la justicia social en todas sus manifestaciones. No trabajamos 
para acrecentar nuestros currículos académicos, sino para participar en el 
debate por un mundo mejor posible y necesario;

Plan de Ac
Primer encuentro internacional 
de publicaciones teóricas de partidos 
y movimientos de izquierda

ción
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Abogamos por la unidad en la diversidad en 
los más amplios sectores de la izquierda revo-
lucionaria en cuatro frentes básicos: el anticapi-
talismo, el antimperialismo, el antifascismo y la 
justicia social. Trabajamos por la implementación 
de un Nuevo Orden Internacional de paz, demo-
cracia, justicia social y desarrollo sostenible;

Defendemos el medio ambiente de la in-
saciable depredación del capital, porque “una 
importante especie biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación 
de sus condiciones naturales de vida: el hombre”, 
como advirtiera el líder histórico de la Revolución 
Cubana Fidel Castro Ruz en la Cumbre de la Tierra 
celebrada en 1992 en Río de Janeiro;

Rechazamos la implementación de medidas 
coercitivas unilaterales, especialmente los blo-
queos, que persiguen doblegar a los pueblos y 
someterlos a los designios del imperialismo, en 
particular aquellas que se ejercen contra los pro-
cesos revolucionarios de Cuba, Venezuela y Nica-
ragua, y otros gobiernos progresistas de América 
Latina y el Caribe. Repudiamos cualquier acto de 
fuerza contra procesos revolucionarios o progre-
sistas del mundo;

Nos manifestamos a favor de la paz y el diá-
logo. Abogamos, en específi co, por una solución 
seria, constructiva y realista de la guerra en Eu-
ropa, por medios pacífi cos, mediante el diálogo y 
la negociación;

Acordamos:
Crear un grupo de editores que se articule con 

la Red en Defensa de la Humanidad y que enlace 
nuestras voluntades en causas de amplio consenso.

Mantener de forma permanente la denuncia 
del carácter genocida y violatorio del derecho 
internacional del bloqueo económico, comercial 
y fi nanciero recrudecido por los Estados Unidos 
contra el pueblo de Cuba. Apoyar y difundir la 
realización en Bruselas de un Tribunal Interna-
cional contra el Bloqueo que tendrá lugar en el 
último trimestre de 2023.

Respaldar este año y en lo adelante, cada 21 
de febrero, el Día del Libro Rojo —aniversario del 
Manifi esto Comunista (en 2023 se conmemoran 
174 años de su publicación)— con lecturas si-
multáneas y públicas en diferentes ciudades del 
mundo, de libros emblemáticos de autores revo-
lucionarios.
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Apoyar el próximo 21 de septiembre la reali-
zación en nuestros países de una gran moviliza-
ción por la paz;

Denunciar y combatir el neocolonialismo cul-
tural, que el imperialismo teje de forma sutil en 
nuestras mentes para poder dominarnos, y el 
vaciamiento y la manipulación de los símbolos 
revolucionarios. Defender la memoria históri-
ca que nos otorga identidad y nos une frente al 
enemigo común. Rescatar, estudiar y difundir la 
obra de los próceres y mártires por la indepen-
dencia y la justicia social de los pueblos del Sur.

Intercambiar textos y concertar ediciones si-
multáneas consagradas a temas actuales y coe-
diciones de libros de interés mutuo; identifi car 
capacidades de impresión que permitan incre-
mentar la circulación de nuestras publicaciones.

Crear una biblioteca digital con lo mejor del 
pensamiento de izquierda, utilizar las platafor-
mas digitales existentes y otras que puedan ser 
creadas para su difusión popular, principalmen-
te dirigidas a los jóvenes.

Concertar estrategias comunicacionales co-
munes, implementar programas de investiga-
ción sobre los desafíos de la izquierda ante la 
guerra mediática del imperialismo e impartir cur-
sos de formación relacionados con estos temas.

Identifi car y compartir fuentes de fi nancia-
miento alternativas para la sostenibilidad de los 
proyectos editoriales contrahegemónicos y con-
formar un fondo internacional para la comuni-
cación de nuestros pueblos.

Convocar a los próximos Encuentros inter-
nacionales de publicaciones de la izquierda en 
Caracas, en noviembre de 2023, y en La Habana,
en febrero de 2024, en rechazo a la Doctrina 
Monroe, a 200 años de su enunciación y en home-
naje al 65 aniversario del Triunfo de la Revolución 
Cubana.

Dado en La Habana, a los 11 días del mes de 
febrero de 2023. CS
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El imperialismo 
y la nueva confi guración 

geopolítica mundial

Dossier
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El tema que nos ocupa es el imperialismo contemporáneo, y creo que evi-
dentemente tenemos razón de más para ocuparnos más que nunca de él, 
porque si hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, en un momento 
como el actual, es que el imperialismo en su fase de declinación se torna 
infi nitamente más violento, más agresivo. 

No es que anteriormente no lo hubiera sido, siempre la expansión im-
perialista se hizo a sangre y fuego; pero ahora existe esa predisposición a 
utilizar todos los instrumentos de violencia para sostener un mundo que 
está cambiando aceleradamente, y un imperialismo que está comenzando 
a sentir el calor de un sistema que se viene abajo, el famoso orden mundial 
basado en reglas, del cual el imperialismo se aprovechó como nunca; esto lo 
predispone para actuar de una manera sumamente violenta ante cualquier 
amenaza que aparezca en el horizonte.

Lo estamos viendo hoy en la guerra de Ucrania, es un ejemplo muy claro 
de un episodio traumático, característico de la fase de transición hegemóni-
ca. Sobre esto habría que abrir toda una discusión, que por limitaciones de 
tiempo no se puede hacer ahora. 

El imperialismo 
contemporáneo

Atilio Boron 

Primer encuentro internacional de publicaciones 
teóricas de partidos y movimientos de izquierda 
Casa de las Américas. 11 de febrero de 2023

Fotos: Abel Carmenate. Casa de las Américas
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Pero, por lo menos, sí dejar marcada la idea de 
que en muchos textos que hablan de las transi-
ciones hegemónicas se plantea que se produci-
rá una sucesión en la hegemonía mundial, y se 
afi rma de manera muy aventurada que China va 
a establecer una hegemonía de reemplazo a la 
hegemonía de los Estados Unidos, idea que, a mi 
manera de ver, es completamente equivocada.

De ninguna manera China puede reemplazar 
ese papel extraordinariamente poderoso que Es-
tados  Unidos desempeñó fundamentalmente 
después de la Segunda Guerra Mundial. China, 
para empezar, no tiene el idioma, y el idioma es 
fundamental. El padre Lebrija, que era un hombre 
muy astuto, le dijo a Isabel la Católica: Su Majes-
tad, no se olvide de que la lengua es compañera 
del imperio, que vayan los frailes allá a rezar sus 
misas en latín y todo lo demás, a los aztecas, a los 
zapotecas, a los taínos, a todos los demás está muy 
bien, pero enséñeles el castellano. Y los chinos no 
tienen eso, el sistema cultural para la dominación. 

Pensemos hoy cómo se conecta el mundo, vía 
Internet. ¿Cuál es la lengua del Internet, el man-
darín, el castellano? No, es el inglés; no nos gusta, 
pero es una realidad.

Si uno piensa en China, dice: el poderío econó-
mico es extraordinario, China es hoy de lejos la 
locomotora de la economía mundial, y es un país 
que proyecta a partir de esa dinámica económica 
un poderío extraordinario en todo el sistema in-
ternacional; pero China no tiene la capacidad, por 
ejemplo, de montar una red de casi 1 000 bases 
militares en todo el mundo, como la tiene Esta-
dos Unidos. El imperio no se sostiene solamen-
te por los mecanismos de presión económica y 
fi nanciera que existen y que son brutales, por 
las sanciones, por los bloqueos, como los que se 
aplican a Cuba, etcétera; se sostiene porque hay 
también un aparato militar, como las legiones 
romanas, estas son otras legiones.

Si ustedes miran en el mar del sur de China 
hay unas quince bases militares, y hay dos fl o-
tas de Estados  Unidos, no una, no solo la Flota 
del Pacífi co, trasladaron la fl ota del Mediterrá-
neo a la zona de China, entonces, todo este tema 
de pensar que el Estado de China pueda llegar a 

convertirse en el estado sucesor, estar en la cús-
pide de un sistema hegemónico, es una idea que 
me parece nos confunde más que otra cosa.

Lo que creo es que marchamos hacia un sis-
tema poshegemónico, un sistema donde no va a 
haber una gran hegemonía mundial, como fue 
Estados Unidos desde los años fi nales de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta ahora, en donde 
ese ciclo se ha terminado para Estados Unidos y 
para Occidente. 

Ignacio Ramonet ha escrito varias cosas ha-
blando del fi n del predominio de Occidente que 
ha durado 500 años, y es cierto, porque nosotros 
lo hemos naturalizado pensando un poco con ca-
tegorías eurocéntricas, que la historia universal 
o la historia mundial comienza con el descubri-
miento de América. En un cierto sentido sí, pero 
antes del descubrimiento de América el centro de 
lo que se podía llamar la economía internacional 
estaba en China. China fue desplazada cuando se 
descubre América y se organiza todo el tráfi co 
comercial en el Atlántico Norte, pero China era 
claramente el faro económico de aquella época 
y centro de grandes descubrimientos.

Pongo un ejemplo, y algunos de ustedes lo han 
escuchado y les pido perdón por eso, pero otros no, 
es decir, ¿por qué este rico comerciante veneciano 
manda a su hijo Marcos a China y no lo manda 
a Wall Street? Porque no sabía que había Améri-
ca, ni existía Wall Street, ni la Walton University 
ni nada, pero lo mandó para allá, porque ellos es-
taban asombrados de que la gente entrase a un 
comercio y saliese con una botella, lo que sea, un 
pollo, un cerdo, un puerco, y no llevaban nada an-
tes. Entonces, ¿qué pasó, no hay trueques? Claro, 
los chinos habían inventado el papel moneda, ya 
ellos manejaban el papel moneda.

Europa todavía existía el trueque: te llevo un 
cerdo, me das cinco gallinas. Entonces, imagí-
nense, todo eso cambia con el descubrimiento 
de América. 

No me quiero desviar en eso, en todo caso creo 
que vamos hacia un mundo poshegemónico, po-
demos llamarle también un mundo multipolar. 

Se ha roto la unidad de la globalización neoli-
beral, ya no hace falta ser de izquierda para decir 
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eso, lo dicen los expertos de Davos, han dicho: es 
el fi n de la globalización. Ahora hay dos sistemas 
económicos: el sistema del Atlántico Norte, fun-
damentalmente, y después, el núcleo más im-
portante de la economía mundial que tiene su 
epicentro en China, pero que irradia a un conjun-
to de países de Asia, África; África ha sido perdi-
da por los Estados Unidos. 

He dicho que hay algunos países africanos 
donde las indicaciones en las rutas camineras es-
tán escritas en el idioma local o en mandarín, cosa 
que era algo insólito, y que para Estados Unidos 
representa de verdad un retroceso fenomenal, y 
ante ese retroceso fenomenal qué pasa: tratan de 
compensarlo reajustando las tuercas en América 
Latina.

Ahora, para reajustar Europa, ¿qué hacen?, 
provocan la destrucción de Europa, poniendo 
fi n a la Unión Europea; ya empezaron con el 
Brexit, sacaron a Gran Bretaña y ahora impulsan 
un proceso acelerado de desindustrialización 
europea. Es impresionante el número de grandes 
fábricas y corporaciones industriales radicadas 
en Europa que se están yendo, y se están yendo de 
Europa porque una de las ventajas competitivas 
que tenía Europa era lo barato y seguro que era 
la llegada del gas ruso, que ahora no lo tiene. 
Entonces, hay una migración de grandes empre-
sas industriales que están saliendo de Europa.

¿Una Europa desindustrializada qué es?, una 
Europa convertida en un protectorado de los Es-
tados Unidos, que va a depender absolutamente 
de lo que Estados Unidos haga. 

Estados Unidos va a seguir librando guerras 
en esa zona, porque Rusia es el primer importa-
dor para China, esto está claro en todos los do-
cumentos militares ofi ciales, por ejemplo, Rusia 
tiene misiles supersónicos que Estados  Unidos 
todavía no tiene, no solo que no tiene, sino que 
hay informes de los militares estadounidenses 
que dicen: “No solo no los tenemos, sino que no 
tenemos capacidad de neutralizar un ataque que 
venga con esa clase de misiles”.

Es un imperialismo que ha cambiado mucho, 
recuerdo —en este mismo salón o en otro en el 
Palacio de Convenciones— que discutíamos hace 

unos veinte años sobre la tríada imperial. Al-
gunos de ustedes recordarán, por  ejemplo, 
que Samir Amin exponía acá esa tesis, que 
era correcta en ese momento. La tríada impe-
rial era Estados Unidos, Europa y Japón. Japón 
es un país fundido económicamente, la deuda 
pública de Japón es dos veces y medio su pro-
ducto bruto, y el que está endeudado así tiene 
que obedecer las órdenes de su amo y el amo es 
Estados Unidos. 

Estados  Unidos logró debilitar a Japón, que 
ya no tiene ninguna capacidad de infl uir en su 
entorno geopolítico inmediato. Tanto es así que 
Kim Jong-un, de Corea del Norte, ha lanzado 
misiles que pasan por encima de Japón y caen 
del otro lado. Esto era inconcebible hace veinte 
años. Ahora Corea del Norte envía misiles que 
sobrevuelan a Japón, como diciéndole: “Mira, si 
quieres apunto mejor y te lo hago bajar en Tokio, 
porque llega más lejos”. 

Esa es una realidad que demuestra que ese 
mundo, esa tríada imperial ya no existe, y 
Europa ha dejado de tener gravitación. Creo 
que Europa en este momento no tiene gravi-
tación, ni siquiera en el Mediterráneo, en el 
Mediterráneo Oriental que es su zona próxima.

Estados Unidos está avanzando en su propó-
sito de someter totalmente a Europa, de hacer 
que Europa pague el costo de la guerra contra 
Rusia, que para ellos es fundamental, o sea que 
pongan los muertos, la destrucción, todo lo de-
más, y asegurarse las riquezas y los recursos que 
hay en América Latina.

Quiero llamar la atención, estos son telegra-
mas que estoy enviando, porque cada uno de 
estos telegramas podría desarrollarse mucho 
más fuertemente. ¿En qué sentido quiero decir 
telegrama?, que no estoy hablando de los cam-
bios en la estructura del imperialismo, un impe-
rialismo que se ha fi nanciarizado de una manera 
salvaje, que ha logrado desarrollar exitosamente 
una estrategia de dominación basada en lo que 
ellos llaman el poder blando, con una extraor-
dinaria efi cacia, que le permite prácticamente 
prescindir de los golpes militares. Hoy día con el 
manejo de los medios de comunicación, las redes 
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sociales, lo que signifi ca la fenomenal industria 
cultural basada en Hollywood con todas sus ra-
mifi caciones: la Netfl ix, el Floox y todo lo demás 
que hace que prácticamente sea el único sistema 
comunicacional que tenemos a nivel mundial, 
los otros están pugnando por aparecer.

¿Ese imperialismo en qué ha cambiado?, en 
donde la fi nanciarización implica establecer un 
patrón permanente semirecesivo en la econo-
mía mundial de lo cual no se sale, desde el esta-
llido de la crisis de las hipotecas subprime en el 
año 2008 estamos en esa situación.

Ahora en este cuadro, así agravado, Esta-
dos  Unidos ya no tiene que negociar con la 
tríada, la tríada está totalmente sometida; pero 
Estados  Unidos enfrenta un problema: ha per-
dido gravitación económica mundial. He dicho 
esto varias veces ya, China, es el primer socio co-
mercial, fi nanciero e inversionista de 144 países 
del planeta Tierra, logro que nunca tuvo Estados 
Unidos en su historia, y eso le da a China una 
presencia apabullante.

¿Cuál es la reacción de Estados Unidos?, rease-
gurarse el control de esto que la señora Laura Ri-
chardson, la jefa del Comando Sur, amablemente 
llama: “El control de nuestro vecindario”. 

Recordemos que este año, el 2 de diciembre, 
se cumplen 200 años de la Doctrina Monroe, y 
Richardson, Pompeo y toda esa gente ha estado 
insistiendo en la vigencia de la Doctrina Mon-
roe. Eso es algo que tenemos que tener muy en 
cuenta y tenemos que estudiar muy a fondo, y 
en ese contexto de la Doctrina Monroe, la señora 
Richardson habla de “nuestro vecindario”, ya no 
habla del “hemisferio occidental”. 

Este cambio del lenguaje es muy signifi cativo: 
“nuestro vecindario”, o sea, Estados Unidos ha-
bla de esta parte del mundo como de algo propio 
y ha dicho algunas cosas que son realmente muy 
preocupantes. Primero dice: “En este vecindario 
hemos convivido armónicamente —estoy citán-
dolo textualmente— durante dos siglos, tene-
mos que seguir viviendo en armonía”, olvidemos 
las invasiones, sabotajes, asesinatos políticos y 
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bloqueos, para ella todo eso no existe, hay una 
relación armónica.

En segundo lugar, dice: “Tenemos que evitar 
que en este vecindario, donde hemos vivido ar-
mónicamente durante tanto tiempo, vengan per-
sonajes, sujetos molestos a perturbar el orden que 
tenemos, la armonía que tenemos y que vengan 
a apoderarse de nuestros recursos”. O sea, ella lo 
dice, como no lo dijeron antes los representantes 
de Estados Unidos: que el petróleo de Venezuela, 
el oro del Perú, el cobre de Chile, el litio de Bolivia 
y el agua de la cuenca del sur amazónico son de 
ellos, “es nuestro”, lo dice con todas las letras. 

La expansión de las bases militares de Estados 
Unidos en América Latina, silenciosamente, es un 
dato que habla de esa realidad; por lo tanto, acá 
tenemos problemas muy, muy serios, porque en 
la medida en que en Estados Unidos se rompe 
la globalización aparece otro sistema económi-

co internacional en Asia, donde el dólar, prác-
ticamente, empieza a declinar, a venirse abajo, 
fuertemente, cuando Arabia Saudita le vende 
petróleo a los chinos y recibe pagos en el yuan 
chino, cosa que era inimaginable hace apenas 
diez años. Ellos van a reforzar todo su aparato 
para controlar a nuestros países con tácticas di-
ferentes.

Por eso escribí hace poco una notica, que 
la pueden ver en mi blog, sobre el amigo Mike 
Pompeo, y me permití hacer un paralelismo, una 
especie de cosa al estilo de Plutarco y sus Vidas 
paralelas, entre Pompeo y Al Capone, porque in-
cluso se parecen físicamente.

Al Capone decía: “Eres más convincente 
cuando vas con una sonrisa y con una pistola, 
que cuando vas a negociar algo solo con una 
sonrisa”. No nos confundamos si vienen con 
una sonrisa. CS
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Para mí es un gran honor estar con ustedes reunidos en esta sala tan impor-
tante. Le agradezco mucho al compañero Polanco, por haber tenido la genti-
leza de invitarme.

Le decía a Ubieta lo que propongo para no hablar del libro, primero, por-
que ya vengo hablando del libro desde hace varios días y lo que les propongo 
es hacer unas refl exiones en voz alta, en torno a algunas consideraciones 
geopolíticas sobre el mundo actual, digamos: qué es lo que está pasando en 
el mundo hoy día, tal como yo lo puedo ver.

En mi opinión el mundo está viviendo algo que podríamos llamar cam-
bios geopolíticos, es una policrisis, es decir, un haz de crisis que se producen 
simultáneamente y todas son de importancia global y estructuralmente ca-
paces de modifi car el curso de lo que está ocurriendo.

Primero, el mundo está bajo el efecto de dos seísmos: primero, el seísmo 
provocado por la COVID-19. La COVID-19 no ha terminado, aunque el mundo, 
el planeta está saliendo de la COVID-19; pero estos dos años de COVID-19 
han producido un traumatismo de tal dimensión —quiero recordar dos ci-
fras nada más, que ustedes seguramente conocen—, más o menos, con ocho 

Consideraciones 
sobre el mundo actual
Ignacio Ramonet

Intervención ante la estructura auxiliar 
del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, 
febrero de 2023
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millones y medio de muertos. No hay tantas cri-
sis en el mundo que provoquen ocho millones y 
medio de muertos y más de 1 000 millones de 
enfermos en dos años.

Por consiguiente, el planeta no había vivido 
algo semejante desde hace mucho tiempo, desde 
el punto de vista médico, prácticamente, jamás. 
Por muchos antecedentes que se hayan citado, la 
gripe española de 1918, las diferentes pestes co-
léricas del siglo XIX, la peste negra de 1348, nada 
fue planetario y tan rápido como la COVID-19.

Recuerden que el anuncio público de que había 
un virus nuevo en Wuhan, una ciudad que prác-
ticamente nadie en el mundo conocía, a pesar de 
que es una ciudad de varios millones de habitan-
tes, fue en noviembre-diciembre de 2019, y dos 
meses después, en marzo, la OMS ya no hablaba 
de epidemia, sino de una pandemia mundial.

Nosotros escribimos un texto que circuló bas-
tante, luego se editó el año pasado aquí, La pan-
demia y el sistema mundo, ¿verdad? Lo escribí 
aquí, yo estaba aquí en confinamiento en el 
Hotel Nacional. 

Por una parte está ese efecto, nadie puede 
pensar en una crisis como esa médica que ha 
aterrorizado al planeta, porque todos hemos vis-
to —sobre todo en los primeros seis, nueve meses 
de la pandemia cuando no había perspectiva de 

vacunas, y que no había además soluciones, ni 
se conocía bien el virus ni se sabía cómo comba-
tirlo, y existían tantas contradicciones entre las 
personas e instituciones encargadas de comba-
tirlo—, todos hemos visto cómo se enfermaban 
amigos, amigas y familiares, cómo a veces falle-
cían, y sufrían. Todo esto ha provocado un trau-
matismo psicológico importante. Por otra parte, 
impacta la muerte de tantas personalidades y de 
tantas personas a nivel mundial. 

Recuerden lo que pasó después de la Primera 
Guerra Mundial, que fue quizás la primera cri-
sis que provoca la muerte en muy poco tiempo 
de decenas de millones de personas. La guerra 
se terminó, pero los efectos se prolongaron con 
la crisis de 1929, en particular de producción, y 
luego con la aparición del fascismo y la Segunda 
Guerra Mundial; es indiscutible que la COVID-19 
va a provocar efectos inesperados, ni siquiera in-
tuidos, pero que se manifestarán como cuando 
se tira una piedra a las aguas tranquilas de un 
lago, los círculos concéntricos del efecto de ese 
choque acaban por llegar a las orillas y tienen 
consecuencias.

Algunas las conocemos ya, ¿verdad?: infl ación, 
interrupción de la producción; no voy a hacer el 
inventario, pero las consecuencias económicas 
e industriales han sido muy importantes. Por 
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ejemplo, China podrá sobrellevar el efecto que ha 
producido la COVID-19. Es el primer año en el que 
tiene un crecimiento muy reducido, de un 5 o 6 %, 
es la primera vez en 40 años que China no crea 
puestos de trabajo sufi cientes para su población. 
Y esto es hablando de China, podemos hablar de 
todos los países. 

En parte, esta era de conspiracionismos es 
provocada por el traumatismo mental que pro-
dujo en una parte de la población de Estados 
Unidos el pánico de la COVID-19, y surgen creen-
cias, evidentemente mágicas, para enfrentarlo.

El otro gran seísmo que estamos viviendo 
obviamente es la guerra en Ucrania. El mundo 
no ha conocido una guerra de este tipo desde la 
guerra de Corea, más o menos desde 1950 hasta 
1954. ¿Por qué? Porque prácticamente la de Co-
rea fue la última guerra de alta intensidad en la 
que ejércitos convencionales se enfrentaron, en 
la que los ejércitos con sus acorazados, con sus 
aviones, ejércitos tradicionales, profesionales, de 
choque, se enfrentaron directamente. Eso no se 
ha vuelto a ver a lo largo de estos 70 años. 

En estos últimos 70 años hemos visto guerras 
como la de Vietnam, las del Oriente Próximo, las 
guerras de guerrillas, en particular en América 
Latina; esencialmente han sido enfrentamientos 
entre las fuerzas de un Estado contra organiza-
ciones no estatales armadas, y los ejércitos, in-
cluso los occidentales, se han preparado en estos 
últimos cincuenta años para combatir fuerzas 
irregulares. Incluso la Guerra del Golfo, primero, 
y la guerra de Irak; recuerden que la propaganda 
estadounidense decía que era el segundo o el ter-
cer ejército del mundo, pero era incomparable-
mente muy inferior a las fuerzas de la coalición 
organizada en torno a Estados Unidos y, por con-
siguiente, fue un ejército que los Estados Unidos 
destruyó muy rápidamente, prácticamente el 
día que atacaron Bagdad.

En los últimos cincuenta años y, en particular, 
en los últimos treinta años, las guerras contra el 
ISIS, contra las organizaciones islamistas, los 
ejércitos occidentales se aligeraron para com-
batir fuerzas muy móviles, fuerzas, digamos, de 
guerrillas globalmente, que actuaban en forma 

de atentados, en las ciudades o con grupos pe-
queños que golpean y huyen; últimamente Fran-
cia estaba interviniendo en el Sahel con en ese 
tipo de formación.

El hecho de que, en Ucrania, de repente, haya 
una guerra como, digamos, la Segunda Guerra 
Mundial, toma a todo el mundo desprevenido. 
Los ejércitos de la OTAN no están estructurados 
para ese tipo de combate, lo estamos viendo, y 
están reorganizándose; de hecho, las fuerzas de 
la OTAN están rearmándose, reorganizándose 
para ese tipo de combate. Igualmente ocurre del 
otro lado, donde, efectivamente, ha sorprendido 
el hecho de que las fuerzas rusas no hayan con-
seguido los objetivos que podíamos imaginar en 
las primeras semanas, cuando estamos a unos 
días del 24 de febrero, primer aniversario de ese 
confl icto. 

¿Qué más podemos decir sobre ese confl icto? 
Primero, que es un confl icto mundial; el teatro 
es local, se trata del territorio ucraniano, más 
precisamente del este de Ucrania, pero en reali-
dad los efectos de esa guerra son mundiales, en 
términos, por ejemplo, de la alimentación, al ser 
tanto Rusia como Ucrania grandes productores 
de trigo, cereales. Hemos visto el encarecimien-
to general de los precios de todos los productos 
que tienen que ver con el trigo y, en particular, 
las pastas, que son la base de la alimentación 
de una gran parte de la población mundial. Los 
fertilizantes, ahora se descubre que Ucrania es 
un gran país productor de fertilizantes y los fer-
tilizantes tienen que ver con la producción de 
la agricultura; y, por otra parte, los carburantes, 
pues Rusia es un gran productor de hidrocarbu-
ros, y sus precios también han aumentado. 

Con el efecto acumulado de la COVID-19 cuan-
do el mundo empezaba a salir de la pandemia y 
se pensaba en la posibilidad de reconstruirse, 
de salir de los efectos económicos que esta ha-
bía provocado; porque recordemos: el mundo 
entero estuvo paralizado por lo menos durante 
seis meses en los que ni produjo ni consumió, 
provocando un desastre en muchos sectores. Por 
ejemplo, la parálisis de la economía informal evi-
dentemente golpeó en particular a zonas como 
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América Latina, África y algunas de Asia. En la 
economía informal nadie tiene salario, se vende 
en la calle a las personas que pasan por allí, a los 
transeúntes. El sector de la cultura, el sector de la 
restauración, del turismo, todo eso estuvo parali-
zado y se encuentra en crisis. 

Como no se produjo durante mucho tiempo, 
cuando los países empezaron a abrirse la deman-
da fue muy alta, muy rápida y evidentemente los 
circuitos de aprovisionamiento no estaban fun-
cionando, y los productos se terminaron. Recuer-
den que, por ejemplo, no había disponibilidad de 
contenedores en el mundo, no había sufi cientes 
contenedores, que China se quedó cerrada du-
rante mucho tiempo: China, el taller del mundo. 

Entonces, evidentemente los precios empeza-
ron a subir en el mundo entero y en ese momen-
to estalla la guerra de Ucrania, y eso se añade a lo 
demás, creando el fenómeno que vemos hoy, la 
principal preocupación, que es la infl ación.

Quiero decir que desde el punto de vista militar 
la guerra de Ucrania también es algo que sorpren-
de, sin duda. No vamos a entrar en consideraciones, 
no se trata de hacer un análisis de la crisis de Ucra-
nia que tiene muchas facetas, pero ustedes habrán 
observado que es un confl icto en el que los tanques 
ya no son operacionales. Es el primer confl icto des-
de la Primera Guerra Mundial en el que los tanques 
no pueden intervenir, aunque haya un debate so-
bre los Leopard. Hay un debate de que los Leopard 
van a terminar con las fuerzas rusas; pero hasta 
ahora lo que hemos visto es que —todo el mun-
do recuerda la batalla de Osowiec ganada por los 
soviéticos, en el aquel caso, contra las fuerzas del 
Tercer Reich—; todos los tanques son destruidos, 
¿por qué?, porque el progreso de las fuerzas anti-
tanques es infi nitamente más rápido y más barato 
que la producción de tanques y del blindaje de los 
tanques. Entonces, ningún tanque resiste hoy las 
armas antitanques, por eso no hay tanques.

En segundo lugar, es la primera guerra desde 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial en la que 
la aviación no opera, es el fi nal de la aviación mi-
litar, como se terminó la caballería militar en la 
Primera Guerra Mundial. No hay aviones, ¿dón-
de están los aviones occidentales?, ¿dónde están 

los aviones de la OTAN?, ¿dónde están los avio-
nes rusos? Solo son cohetes, se mandan misiles, 
se mandan cohetes, se mandan drones, no hay 
aviación. Es la primera guerra de esta envergadu-
ra en la que desaparecen dos armas fundamen-
tales: los tanques y los aviones.

Y eso, evidentemente, cambia la concepción 
de lo que pueden ser las guerras futuras. ¿Por 
qué no se utilizan los aviones? Porque las ar-
mas antiaéreas igualmente son infi nitamente 
más efi caces e infi nitamente más baratas que 
la producción de aviones, y, aunque ahora los 
está pidiendo Zelenski, que no para de pedir… 
(Nosotros publicamos un meme en el que se ve 
a Zelenski hablando con un marciano y le dice: 
“quiero platillos voladores”). No para de pedir, 
y está pidiendo F-16 y F-17 americanos. Pero no 
va a cambiar nada, estamos en una guerra de 
posiciones, casi semejante a la guerra de 1914-
1918, con las trincheras, guerra de infanterías, 
¿verdad?, guerra de cañones, obuseros, como se 
llaman las armas estas de cañones mucho más 
precisas, de cañones móviles, que disparan y se 
mueven; pero no de tanques, no de aviones, por 
eso los frentes no se mueven, cosa que no ocu-
rría desde hace tiempo. 

Por ejemplo, la guerra de aviones fue la guerra 
de Vietnam con los tapices de aviones, los bom-
barderos, los helicópteros, todo el mundo ha vis-
to Apocalypse Now. Entonces, esos son los dos 
seísmos centrales que agitan al planeta.

¿Qué es lo que se añade a eso, independien-
temente de la infl ación? Es que estamos vivien-
do el fi nal de 40 años de un modelo económico 
que se extendió por el mundo entero. Ese mode-
lo es el neoliberalismo, lo que se llamó la globa-
lización. 

La globalización no funciona, no lo estoy di-
ciendo desde una perspectiva ideológica, trato 
de hacer una constatación de lo que pasa. No es-
toy expresando mis deseos, estoy viendo lo que 
pasa, tratando de describir muy modestamente 
—como si lo estuviéramos viendo en un micros-
copio—, qué es lo que pasa en este planeta. La 
globalización no funciona. La prueba de que no 
funciona es que ya algunas de las cosas que 
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están pasando, en particular la guerra en Ucra-
nia, es el efecto de que ya no hay globalización.

Otro ejemplo, si quieren ustedes, de que el neo-
liberalismo no es operacional fue lo que pasó en 
Gran Bretaña este verano cuando el Partido Con-
servador, después de derrocar a Jhonson, eligió a 
una primera ministra llamada Liz Truss, no sé si 
ustedes recuerdan que Liz Truss primero ganó 
las primarias internas del Partido Conservador 
con un programa ultraliberal, y llegó con un Mi-
nistro de Economía que presentó un programa 
ultraliberal, ¿en qué sentido?, en el sentido de 
que iban a suprimir más impuestos y más tasas 
e iban a hacer un programa para transferir al 
mercado una masa mayor de capitales y aumen-
tar la deuda. 

¿Qué pasó? Primero, el Banco de Inglaterra lo 
rechazó, porque la libra se hundió, no había con-
fi anza en ese programa. Los empresarios dijeron 
que era una locura, que el Estado se iba a endeu-
dar de tal manera que no habría posibilidad de 
salvar la libra, y la propia City, o sea, la Bolsa de 
Londres, que es la industria principal del Reino 

Unido —la industria principal del Reino Unido es 
la industria fi nanciera— rechazó ese programa. 
Consecuencia: tumbaron a Liz Truss.

¿Quién rechazó la globalización, el Partido 
Socialista británico? No, el mercado. El mercado 
ya no quiere al neoliberalismo, esa es la gran in-
formación, es el mercado el que ya no lo quiere; 
el mercado quiere mercado, pero no quiere las 
locuras las del mercado.

Por ejemplo, ya Biden tiene un programa que 
es en algunos aspectos neokeynesiano. El pro-
grama que acaba de presentar de tipo ecológico, 
al fi nal del año pasado, con la idea de que el Esta-
do va a proporcionar ayuda a todas las empresas 
estadounidenses que se repatrien y que insta-
len sus fábricas en Estados Unidos con criterios 
ecológicos, evidentemente destruye el equilibrio 
con la Unión Europea.

La Unión Europea está muy preocupada, us-
tedes vieron el viaje de Macron, de todos los 
jefes de Estado, de Scholz, el alemán, a los Esta-
dos Unidos para pedirle que no lo implemente, 
porque las propias fábricas europeas se van a ir 



CU
BA

 S
OC

IA
LI

ST
A

• N
o.

 2
1 /

 M
AY

O
-A

G
O

ST
O

 2
02

3

30

a Estados Unidos. Entonces ya no hay homoge-
neidad en el neoliberalismo.

El problema es que no hay tampoco una teo-
ría alternativa en este momento, entonces lo que 
estamos sintiendo es que, de hecho, estamos en el 
fi nal de la globalización, por eso la rivalidad con 
China puede ir aumentando, porque los grandes 
polos se van a concentrar en su área. La globa-
lización, a pesar de todo, decía “el comercio nos 
une”, independientemente de las doctrinas que 
puedan imperar en tal o cual país; pero ahora 
no, ahora abiertamente —por eso se han acorda-
do las sanciones contra Rusia, etcétera— es una 
guerra económica, pero es también una guerra en 
la que las zonas económicas van a tratar de ser 
preservadas, como sucedió al fi nal del siglo XIX.

Por otra parte, si la infl ación es el fenómeno 
económico que más preocupa en el área del capi-
talismo, ¿cómo se está combatiendo la infl ación? 
Con el aumento de las tasas de interés. La Reser-
va Federal aumenta sus tasas de interés, el Banco 
Central Europeo aumenta sus tasas de interés, el 
Banco de Inglaterra aumenta las tasas de interés, 
el Banco de Tokio y el Banco de Japón aumentan 
las tasas de interés.

¿Qué ocurre cuando se elevan las tasas de in-
terés? Se frena el crédito y se crea una recesión 
y, de hecho, evidentemente, el remedio para 
parar la inflación puede tener consecuencias 
sociales muy importantes, por eso se produ-
cen las manifestaciones que estamos viendo 
en Inglaterra, en Francia, en Alemania, porque 
efectivamente, el hecho es que los salarios no 
aumentan como la infl ación y hay millones de 
despidos en perspectiva. Entonces, estos dos 
seísmos principales, como ven, tienen efectos en 
todo el planeta.

También yo añadiría una consideración más 
ideológica: es el momento de unirse para Amé-
rica Latina y de crear su propia zona, porque las 
tensiones entre los diversos grupos crean tal di-
námica de rivalidad entre los grandes, que es el 
momento para los pequeños de organizarse. Cada 
pequeño en sí no tiene peso, solo puede tenerlo 
uniéndose a otro grupo de pequeños, y entre los 
pequeños en América Latina hay gordos como 

Brasil; México no, porque México ya está integra-
do en el mercado norteamericano, en el ALENA.

Si estos son dos o tres problemas fundamenta-
les que afectan al mundo entero, digamos que hay 
otros dos o tres problemas que tienen también 
consecuencias mundiales y que en realidad son 
los principales que enfrenta el mundo. No me 
voy a alargar tanto con lo que voy a decir aho-
ra, para dejar un poco de tiempo y también voz, 
porque esta noche estoy con Randy en la Mesa 
Redonda. 

Si estos problemas son importantes, ¡imagí-
nense el cambio climático! La principal amenaza 
contra la humanidad la representa el cambio cli-
mático; la humanidad está esencialmente ame-
nazada, lo que mata a más gente cada año en el 
mundo es el cambio climático: por problemas de 
respiración, por problemas de catástrofes que no 
se producían antes, inundaciones, incendios, se-
quías, que provocan migraciones, que provocan 
desastres. 

El cambio climático está destruyendo a la 
humanidad, no tanto al planeta, al planeta tam-
bién, pero el planeta se mantendrá ahí, con más 
o menos vida; pero la humanidad puede desapa-
recer. Lo decía Fidel en 1992 en Río de Janeiro, y 
nos alertó decenas de veces, nos abrió los ojos so-
bre la importancia del cambio climático, uno de 
los pocos dirigentes políticos de esa estatura, de 
ese nivel, que denunció con tanta minuciosidad 
el peligro.

Fidel decía —no sé si ustedes recuerdan— 
que había dos peligros para la humanidad: el 
cambio climático, que era nuevo en aquel mo-
mento; y sobre todo, el peligro nuclear. Nosotros 
decíamos: ¿el peligro nuclear?, pero si existían los 
acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica, prolongados luego con Rusia, no tenía por 
qué haber diseminación nuclear. Fidel lo decía, y 
miren ahora con la guerra de Ucrania, si hay una 
escalada vamos a la guerra nuclear, evidente-
mente, y ahí sí que la humanidad puede estar en 
peligro también. Este aspecto visionario de Fidel 
se confi rma una vez más con esta idea. Claro, él 
pensaba también en la proliferación, el hecho de 
que Pakistán tenía el arma nuclear, Israel tenía 
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el arma nuclear, la India tenía el arma nuclear, 
Corea del Norte, etcétera.

Pero, digamos, el cambio climático, eviden-
temente hoy nadie puede dudar del cambio 
climático. Ha habido durante mucho tiempo cli-
mato-escépticos y los sigue habiendo, pero hoy 
basta con la experiencia de cada uno de noso-
tros en su territorio, en su vida, para saber que 
calores como estos o fríos como estos, o lluvias 
como estas, inundaciones como estas o tifones, 
huracanes, ciclones como estos no los ha habido 
nunca jamás, ni las personas mayores de tal lu-
gar recuerdan algo como eso. Esto que era excep-
cional antes, es banal hoy día, se ha banalizado, 
el nivel de las aguas está subiendo, basta con ver 
el malecón, el día menos pensado La Habana se 
inunda por completo.

Entonces el cambio climático evidentemen-
te debería ser la prioridad de la humanidad. No 
hay lucha contra el cambio climático individual, 
ningún país puede solo combatir el cambio cli-
mático; el cambio climático exige una solidari-
dad, exige una fraternidad humana, si pudiera 
existir; exige que evidentemente haya, como lo 
vimos hace poco en la COP de Egipto, que haya 
una coordinación a nivel mundial. Pero un parén-
tesis que también podríamos desarrollar como 
otra de las características del mundo en el que 
estamos es el derrumbe del sistema internacio-
nal, no hay sistema internacional, las Naciones 
Unidas no funcionan, el Consejo de Seguridad no 
funciona, el mundo no está piloteado. Hay que 
reconstruir el sistema internacional.

El sistema internacional ha estado ausente 
durante la COVID-19. No ha habido ningún or-
ganismo internacional que haya enfrentado la 
COVID-19, ni siquiera donde los países están or-
ganizados, la Unión Europea saltó en pedazos 
frente a la COVID-19, cada país tuvo su política 
individual, cerraron fronteras, cosa que no lo 
permite la adhesión a la Unión Europea. La Cruz 
Roja Internacional, ¿quién oyó hablar de la Cruz 
Roja Internacional? La OMS se equivocó en per-
manencia, no funcionó. No hay un organismo 
internacional hoy que esté funcionando; por 
consiguiente, la humanidad está un poco como 

al salir de la Segunda Guerra Mundial, en condi-
ciones mucho más complicadas. 

Por eso al principio yo hablaba de policrisis, 
porque todo se está derrumbando y nadie está 
construyendo, en un mundo que parecía que la 
Guerra Fría, de cierta manera, lo había fi jado, y 
que con el derrumbe del campo socialista pare-
cía que también había encontrado un equilibrio 
con la extensión del modelo neoliberal; pero 
ahora vemos que no, no está funcionando.

El otro fenómeno mundial además del cam-
bio climático que afecta al mundo entero es la 
cuestión de las migraciones. En el mundo hay en 
este momento, en todas partes, en todos los con-
tinentes, migraciones de tipo bíblico, millones de 
personas están en movimiento, o porque huyen 
del cambio climático que está provocando deser-
tifi cación, destrucción, etcétera, o porque huyen 
de condiciones de desigualdad que las han agra-
vado los 40 años de neoliberalismo.

¿Qué provoca el neoliberalismo? Lo que ha 
provocado esencialmente es un aumento de 
las desigualdades, la destrucción de las clases 
medias del mundo; las clases medias han desa-
parecido, están desapareciendo, están amena-
zadas. Es uno de los temas del libro.

Cada vez hay menos clase media, no es po-
sible agarrarse a la clase media, la clase media 
se encuentra en una especie de tobogán que la 
arrastra hacia la pobreza, excepto pequeños 
grupos que se aferran, se agarran al campo de 
los ricos o hiper ricos, cada día más reducido, cada 
día más rico. Las clases medias están desapare-
ciendo, de ahí la crisis, de ahí la angustia de esos 
millones de personas que protestan en las calles 
en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en todas 
partes. Esa es la clase media que ve cómo bajo 
sus pies se abre un pozo que los está absorbien-
do, y por consiguiente, la gente se mueve, no ve 
esperanzas.

Estas migraciones, evidentemente, tienen 
que ver también con un fenómeno de demo-
grafía que muchos geopolíticos no analizan. El 
mundo está en una fase de envejecimiento rápi-
do y los polos que más envejecen son los polos 
más desarrollados: la Unión Europea o Europa 



CU
BA

 S
OC

IA
LI

ST
A

• N
o.

 2
1 /

 M
AY

O
-A

G
O

ST
O

 2
02

3

32

en general, Estados Unidos, China, no hablemos 
de Japón, los polos más desarrollados son los que 
más están envejeciendo.

La consecuencia es que son los lugares donde 
más mano de obra se necesita y por eso una par-
te de las migraciones va a cubrir esos puestos de 
trabajo. Ustedes ven que en Estados Unidos, a pe-
sar de esta recesión que crea la guerra, el mes pa-
sado se crearon 517 000 puestos de trabajo, más 
que nunca en los últimos veinte años.

Entonces, ¿qué ocurre, dónde están las zonas 
jóvenes? Esencialmente en África; África es el 
continente más joven y que lo será durante los 
próximos 40 o 50 años. En América Latina es dife-
rente, algunos países son jóvenes pero otros como 
Uruguay, Argentina, Cuba, evidentemente son 
países ya también envejecidos. Curiosamente los 
polos de mayor estabilidad o progreso económico 
son donde más envejecen: las mujeres están más 
educadas, tienen menos hijos, el Estado ayuda 
más, por consiguiente hay menos necesidades de 
que los hijos sean el seguro social de las familias. 

Entonces, ¿ven el problema? Y no hablemos 
de China, que envejece a toda velocidad, y ya va 
a ser suplantada por la India en términos de cre-
cimiento demográfi co, en términos también de 
poderío económico; dicen los geopolíticos que lo 
que China fue en últimos 40 años, lo va a ser la 
India en los próximos 40 años.

Si África es quien está produciendo la juven-
tud del mundo, es obvio que va a haber un cho-
que también étnico. Si Alemania necesita tres o 
cuatro millones de trabajadores y vienen de Áfri-

ca, ¿se imaginan cuál es el resultado? Va a haber 
problemas de choque de cohabitación entre mi-
norías envejeciendo y minorías instalándose. 
Es una de las tesis del libro: la teoría de la gran 
sustitución, que dice que el racismo se va a de-
sarrollar en el mundo, inevitablemente, porque 
las culturas y las civilizaciones no cohabitan pa-
cífi camente, en un primer tiempo en todo caso, 
es una larga educación y no hay demostración 
de que eso no dure, no hay, en la historia no la 
hay. Esperamos, evidentemente, apostamos, ha-
cemos lo posible para que haya entendimiento, 
pero los ejemplos demuestran que no es tan fácil. 

Hay otro seísmo más difícil de precisar, pero 
todas nuestras sociedades, en particular las más 
desarrolladas, se ven afectadas por lo que podría-
mos llamar los efectos no controlados de las nue-
vas tecnologías.

Todos usamos una serie de tecnologías que 
no conocemos bien pero que están modifi cando 
nuestras vidas a toda velocidad, en términos de 
comunicación, en términos de cultura, en térmi-
nos de trabajo, y esto, evidentemente, que es uno 
de los temas del libro, claro está, qué es la verdad 
hoy día, ¿cómo funciona la información?, ¿qué 
es el sistema de credibilidad?, ¿cómo funciona?, 
esto está también teniendo muchos efectos. ¿Por 
qué? Porque lo que está por llegar, lo que está 
llegando es lo que llamamos la inteligencia ar-
tifi cial, y la inteligencia artifi cial va a multiplicar 
esto, a la velocidad de la luz.

Por ejemplo, ChatGPT, del que todo el mundo 
habla, y que es el primer contacto del gran públi-
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co con la inteligencia artifi cial. Usted a ChatGPT 
le dice: príncipe, edad media, castillo, mala reina, 
etcétera, y le saca un texto como escrito por Wal-
ter Scott. Hasta ahora están creando una aplica-
ción para poder distinguir si lo escribió ChatGPT 
o si lo escribió un ser humano, porque un ser hu-
mano no lo puede distinguir, lo mismo con las 
fotografías, lo mismo con la voz.

Se ha hecho un documento buenísimo, no sé 
si lo han visto, esta semana, en el que hay un dis-
curso de Nixon sobre el que se dice: esto se ocultó, 
¡miren lo que dijo Nixon!, y los servicios secretos 
americanos lo ocultaron. Y se ve a Nixon en una 
imagen de televisión un poco borrada, en blan-
co y negro, haciendo un discurso; todo recons-
truido, la voz reconstruida, el texto reconstruido, 
la imagen reconstruida, los labios reconstruidos. 
¿Qué pasará mañana? ¿Cómo vamos a saber lo 
que está pasando? ¿Cómo nos vamos a informar? 
¿Qué verdad vamos a establecer? 

Este es el mundo de hoy, en el que se ha de-
sarrollado lo que yo llamo una desconfi anza 
“epistémica”, nadie cree nada; unas sociedades en 
las que la gente no cree, no cree en las institu-
ciones que están hechas para estructurar a la 
sociedad sobre cuál es la verdad, cuál es la his-
toria, cuáles son los principios morales, éticos, 
etcétera, ¡no!, la gente no cree en la Academia, 
en la universidad, no cree en los medios, hace 
tiempo ya que no cree en los medios: los medios 
manipulan, los medios mienten. 

Nosotros decimos eso hace tiempo y hemos tra-
bajado para demostrar cómo los medios manipu-
lan, pero quien más lo dijo fue Trump; de repente 
es la extrema derecha la que dice eso: los medios, 
enemigos del pueblo. Esa es la defi nición que daba 
Trump, que no iba nunca a los medios, comunicaba 
por Twitter. Los políticos, la dirigencia política, los 
gobiernos: nadie cree en los gobiernos.

En un sondeo que se hizo la semana pasada 
en América Latina, el 73% de los encuestados dijo 
que no cree en la democracia, y no cree que la de-
mocracia sea un sistema que garantice trabajo, 
desarrollo, o bienestar a los ciudadanos.

Entonces, evidentemente, estamos en socieda-
des, como he dicho antes, por reconstruir, en las 
que falta liderazgo, no hay liderazgo político a nivel 
internacional. He dicho: no hay instituciones políti-
cas, no hay liderazgo político. ¡Miren los dirigentes 
que tenemos, digamos, a escala internacional!

Cuando vemos lo que está pasando a favor de la 
guerra de Ucrania, cómo Estados Unidos ha pues-
to de rodillas a la Unión Europea, cómo ha des-
truido de una vez a Alemania, quitándole la 
energía barata que le vendía Rusia e impo-
niéndole su energía tres veces más cara; todo 
el aparato industrial alemán no va a poder ex-
portar, porque todo es demasiado caro, las fábri-
cas están cerrando a toda velocidad. Alemania 
era el primer exportador del mundo, más que 
China, en valor, pero le volaron el Nord Stream.

Empujando la guerra de Ucrania el imperia-
lismo norteamericano ha conseguido evitar que 
en la Unión Europea surja la idea de que pue-
de haber una autonomía con respecto al cora-
zón del imperio, porque ya arrancaron al Reino 
Unido de la Unión Europea, que era la principal 
fuerza militar, una moneda tan fuerte como la 
libra, la “City”, como decíamos antes; ahora mi-
ren lo que es Inglaterra, que van a suplicar den-
tro de unos años volver a ingresar en la Unión 
Europea.

Evidentemente, quien crea que el imperia-
lismo americano está por los suelos, ¡no!, puede 
estar el señor Biden, que tiene sus difi cultades, 
pero la maquinaria que piensa el imperio, que es 
el Pentágono, que son las agencias, más allá del 
Presidente, está funcionando, porque ellos están 
ahí: uno, desangrando a Rusia, guerra de larga 
duración; dos, rindiendo a la Unión Europea; tres, 
eliminando la posibilidad de que Alemania sea 
el líder de Europa ahora que no está Reino Unido, 
como lo eliminaron en la Primera Guerra Mun-
dial y en la Segunda Guerra Mundial; cada vez 
que Alemania ha querido ser líder de Europa la 
han destruido.

No he sido optimista, pero es lo que hay 
(Aplausos). CS
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En el 2013, en América Latina, se divulgó un compendio de empeños maquia-
vélicos, bajo el titulo: “El Arte de la Inteligencia” de Allen Dulles1. Si se revisa 
y relee el referido manual2 se puede comprobar que los párrafos contenidos 
en el texto divulgado no pertenecen al referido libro. En Rusia apareció con 
otra denominación: “Plan Dulles”3. De este refi eren que es un documento 
desclasifi cado, en poder de la KGB y otros apuntan que es un texto custodia-
do en el archivo de documentos históricos del gobierno de Estados Unidos 

Este escrito se propaga después de decretarse ofi cialmente la disolución 
de la Unión Soviética en diciembre de 1991. El análisis de lo acontecido llevó 

1 González, Arthur. “Allen W Dulles, El Arte de la Inteligencia”. Disponible en: https://
heraldocubano.wordpress.com/2013/11/29/el-arte-de-la-inteligencia-de-allen-w-
dulles/

2 Dulles, Allen W. El Arte de la Inteligencia. 1953. DGIP Minint. La Habana 1966. O en su edi-
ción en inglés: Dulles, Allen W.The craft of intelligence. The New American Library of World 
Literature, Signet Book New York. 1965. Disponible en: https://ia600403.us.archive.org/13/
items/AllenDullesTheCraftOfIntelligenceBookZZ.org/%5BAllen_Dulles%5D_The_Craft_of_
Intelligence%28BookZZ.org%29.pdf

3  Dobrosmyslova, Svetlana. План Даллеса. 22 oct. 2018. [Plan Dulles. (De un informe al Congre-
so de Estados Unidos, 1946) 22 sep. 2018] Disponible en: https://vk.com/wall438401560_56552

En la guerra cultural contra 
el socialismo 
y contra Cuba, 
Allen Dulles 
es simplemente 
uno más

Antonio Ramón Barreiro Vázquez
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a valorar causas, factores internos y externos. En 
él hay argumentos que se constatan en la rea-
lidad y en el sistema de infl uencias y de guerra 
cultural dirigida contra el socialismo. El citado 
documento también lo denominan: “Doctrina 
estadounidense de posguerra contra la URSS.”4

Ese texto fue incluido en múltiples ediciones 
y citado por conferencistas de alto renombre. 
Otros optaron por revelar programas similares, 
entre ellos, el bautizado como “Plan Lyotte”. Esta 
etiqueta emplea el apellido del mariscal, que en 
su momento estuvo al mando de tropas france-
sas en Argelia, el cual ordenó plantar árboles a lo 
largo del camino. Le dijeron que con esa acción 
no se podría esconder, porque había que esperar 
a que los árboles crecieran, a lo que él respondió: 
“en cincuenta años seré recordado”. 

Tomando esta anécdota, los servicios especia-
les llamaron a su plan “Lyotte”, bajo la premisa: 
“ahora estamos comenzando y en cincuenta 
años podemos lograr el éxito”. Resultó, que casi 
cincuenta años después, en los noventa, se de-
rrumbó la Unión Soviética. 5

El entrevistado que aporta este testimonio 
es una voz autorizada. Es el general de ejército 
Filipp Denisovich Bobkov (1925-2019), jefe de la 
5ta. Dirección de la KGB de la URSS, (Contrainte-
ligencia Política), cargo que desempeñó por más 
de 20 años, hasta 1991, año en el que fue liberado 
de sus funciones. En otra ocasión adiciona otros 
referentes, entre ellos el siguiente: 

El secretario de Estado estadounidense John 
Foster Dulles, en su libro -Peace or War- (publi-

4 Donnarossa. Тема для размышления... Аллен Даллес: 
“План уничтожения России” Sep. 2016. (Un tema de re-
fl exión... Allen Dulles: “Plan para la destrucción de Rusia”. 
Sep. 2016) Disponible en:https://marena99.livejournal.
com/4668371.html

5  Bobkov F.D. Entrevista en la emisora de radio “Eco de 
Moscú” el 11 de julio de 2005. En: Bobkov F.D Последние 
двадцать лет Записки начальника политической 
контрразведки. Москва. Русское слово - РС, 2006. 
(Бобков В.Д. Los últimos veinte años. Notas del jefe de 
contrainteligencia política. Moscú. Palabra rusa. 2006.) 
Disponible en: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOBKOV_ 
Filipp_Denisovich/_Bobkov_F.D.html

cado en ruso alrededor de 1957), dijo: “Hemos 
gastado muchos miles de millones de dólares 
en los últimos cinco años preparándonos para 
una posible guerra usando bombas, aviones y 
armas. Pero gastamos poco en la “guerra de 
ideas”, en la que sufrimos una derrota que no 
depende de ninguna fuerza militar.
Y antes de esta declaración, y después de que el 
departamento de su hermano, el entonces di-
rector de la Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos, Allen Dulles, tuviera una dota-
ción sustancial para la “guerra de ideas”, solo 
para la “guerra de ideas”, se fi nanciaba y se 
reclutaba para la formación de grupos e in-
dividuos que aceptaron realizar actividades 
antisoviéticas.
Hoy, la declaración de este jefe de la CIA sobre 
dónde iban a buscar a esas personas ha sido 
citada más de una vez: “[...] El cerebro huma-
no, la conciencia de las personas son capaces 

Ilustración: Vicman
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de cambiar. Habiendo sembrado el caos allí, 
reemplazaremos imperceptiblemente sus va-
lores por falsos y les haremos creer en estos 
falsos valores. ¿Cómo? Encontraremos a nues-
tra gente de ideas afi nes, nuestros asistentes 
y aliados en la propia Rusia. Episodio tras epi-
sodio, la tragedia de la muerte de los pueblos 
más recalcitrantes de la tierra, la extinción 
defi nitiva e irreversible de su autoconciencia, 
se desarrollará grandiosa en escala [...]” Y si re-
cuerdas los años 90, puedes ver que todo esto 
se hizo [...].6

En esta declaración se añade otro libro, esta 
vez de John Foster Dulles, personaje que ocupaba 
el cargo de secretario de Estado. Esta fuente tam-
bién nos indica que, en la confrontación entre los 
dos sistemas, le prestarían especial atención a la 
“guerra de ideas”, dirección que fue priorizada en 
la estrategia de agresión contra la URSS y el so-
cialismo. Si se realiza un estudio de los documen-
tos programáticos de la Estrategia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, desde entonces has-
ta la actualidad, se puede comprobar que los tér-
minos: cultura, valores, ideas, conciencia, como 
blancos de agresión y de subversión, han ido 
escalando posiciones y ocupando lugares promi-
nentes. 7

La guerra cultural contra el socialismo 
desenmascarada por el arte
En el 2008 aparecen indagaciones que se cen-
tran en demostrar que, el más publicitado y ci-
tado texto no es de la autoría de Dulles, sino que 
sus pasajes están en obras de la literatura. Otros 

6 Bobkov F.D. Как готовили предателей: Начальник 
политической контрразведки свидетельствует... 
Издательство Алгоритм, Москва 2011, p. 105. (Бобков 
В.Д. Como se preparan los traidores: El Jefe de la contrain-
teligencia política demuestra… Ed. Algoritm. Moscú 2011) 
Disponible en. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BOBKOV_
Filipp_Denisovich/_Bobkov_F.D..html

7 Barreiro Vázquez, A. R. La cultura en la estrategia de guerra 
imperialista. Revista Cubana de Ciencias Sociales. No. 55 
julio-diciembre 2021, pp. 50-72

presentan documentos de guerra psicológica en 
los cuales, desde mucho antes, la lucha por inci-
dir en las ideas del contrario, de subvertirlas, es 
objetivo permanente en toda guerra y Estados 
Unidos potenció el empleo de estos recursos. En-
tre sus objetivos priorizados estuvo desacreditar 
al ruso y al Ejército Rojo.

Varios referencian, con tino, la novela de Ana-
toly Ivanov Llamada Eterna, publicada en 1981, y 
de ella seleccionan el siguiente texto: 

[...] Tiraremos todo lo que tenemos -todo el oro, 
todo el poder material para engañar y enga-
ñar a la gente. [...] Sustituiremos impercepti-
blemente sus valores por falsos y les haremos 
creer en estos valores falsos. ¿Cómo? Encon-
traremos a nuestra gente de ideas afi nes, 
nuestros aliados en la propia Rusia. [...] Episo-
dio a episodio se irá desarrollando la tragedia 
de la muerte de los pueblos más rebeldes de la 
tierra; la extinción defi nitiva e irreversible de 
su autoconciencia [...].8

Otros pasajes los direccionan hacia la novela 
de espías de Y. Dold-Mikhailik And One Warrior 
in the Field (1965). A estos le adicionan “Las reglas 
comunistas de la revolución”, supuestamente 
descubiertas por las fuerzas aliadas en Alema-
nia en 1919, que aparecieron en los periódicos 
británicos en febrero de 1946 o en documentos 
similares como el que publicó “Los Ángeles He-
rald”, el 24 de agosto de 1960, con extractos del 
folleto Brainwashing: “Esquema de la guía rusa 
de psicopolítica.”9

El conocimiento no solo lo aporta la ciencia. 
El arte también es una indiscutible fuente de sa-
beres y goza de preferencias, ya que en muchos 
casos tiene la capacidad de sensibilizar. En el que 
nos ocupa, lo esencial no está en determinar si la 

8  Иванов, А. С. Вечный зов. Т. II, parte 5. Disponible en: 
https://aldebaran.ru/author/stepanovich_ivanov_anato-
liyi/kniga_vechnyiyi_zov_tom_ii/

9 Душенко, Константин. «План Даллеса» Как Зеркало 
«Советского Заговора» «Читаем вместе», 2008, № 5 
(май). Disponible en: http://www.dushenko.ru/quota-
tion_date/121237/
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La guerra cultural contra el socialismo 
la dirige el Consejo de Seguridad 
de Estados Unidos 
Una fuente que no se puede rebatir es la que se 
obtiene al revisar documentos desclasifi cados del 
gobierno de Estados Unidos En agosto de 1948 fue 
aprobada la “Directiva del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos NCS No. 20/1”. En ese 
documento, por entonces “muy secreto” se identi-
fi can los objetivos de Estados Unidos con respecto 
a Rusia. 

[…] este Gobierno se ha visto obligado, a los efec-
tos de la guerra política ahora en curso, a consi-
derar objetivos más defi nidos y militantes hacia 
Rusia incluso ahora, en tiempos de paz […].

autoría es de Dulles o no, ni en el título con el que 
se le bautizara. Lo realmente signifi cativo hay 
que buscarlo en si se corresponde o no con reali-
dades, si su denuncia sirve al menos como alerta 
y si es tenida en cuenta para evitar descalabros 
como el ocurrido en Europa del Este. 

La fuerza del arte, en este caso, ha servido 
para, de forma condensada, esclarecernos objeti-
vos, metas y mecanismos que emplea el imperia-
lismo en general y el cultural en particular, para 
subvertir mentes y corazones. La potencia que le 
imprime, hace que el lector salte, se sienta inten-
samente dolido e indignado y desee sublevarse 
ante quienes han maquinado tales actos. Si a lo 
que aporta el arte se le adicionan contenidos de 
documentos históricos, conservados en archivos 
gubernamentales, su valor se reafi rma.
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[…] nuestros objetivos no radican en la victo-
ria militar por sí misma, […]
No sabemos con certeza si la persecución 
con éxito por nuestra parte de los objetivos 
en cuestión conduciría a la desintegración 
del poder soviético; porque no sabemos el 
factor tiempo aquí involucrado. […]
[…] nuestro primer objetivo con respecto a 
Rusia en tiempo de paz es alentar y promo-
ver, por medios distintos de la guerra, la re-
tirada gradual del poder y la infl uencia rusa 
indebida de la actual zona de satélites […]
Destruir este mito del comunismo interna-
cional es una tarea dual. Se necesitan dos 
partes para crear una interacción como la 
que existe entre el Kremlin, por un lado, 
y los intelectuales descontentos de otros 
países (porque son los intelectuales y no los 
“trabajadores” los que constituyen el núcleo 
duro del comunismo fuera de la URSS). Por 
otro, no basta con abordar este problema con 
el objetivo de silenciar al propagador. Es aún 
más importante armar al oyente contra este 
tipo de ataque.
Otra porción representa algo parecido a una
mutación natural de especie, un quinto co-
lumnismo congénito con el que un pequeño 
porcentaje de personas en cada comunidad 
parece estar afectada, y que se distingue por 
una actitud negativa hacia la sociedad nativa 
y una disposición a seguir cualquier fuerza 
exterior que se le oponga. Este elemento 
siempre estará presente en cualquier socie-
dad para que trabajen extraños sin escrú-
pulos; y la única protección contra su peligroso 
uso indebido será la ausencia de voluntad 
por parte de los regímenes de las grandes 
potencias de explotar este infeliz margen de 
la naturaleza humana.10

Desde entonces, la Estrategia de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos apuesta por la guerra 
10 NCS No. 20/1. “Directiva del Consejo de Seguridad Nacio-

nal de Estados Unidos.” “Muy Secreto” “Objetivos de Esta-
dos Unidos con respecto a Rusia”, pp. 173-203. Disponible 
en: http://sakva.ru/Nick/NSC_20_1.html

política y de forma especial a sus componentes 
de subversión cultural. No descuida la opción 
militar, pero pondera y destina cuantiosos recur-
sos a la guerra psicológica e ideológica, es decir a 
la guerra cultural que las engloba. 

En la Directiva del Consejo de Seguridad Na-
cional se redactan claramente los objetivos a 
alcanzar, lo que sí no esclarecen es el cómo, mu-
chos de los cuales los aportó el arte. Desgracia-
damente las metas se cumplieron, los recursos 
y herramientas empleados arruinaron naciones, 
mellaron almas y despertaron ansias de prota-
gonismo y poder. El papel de intelectuales se 
constató, así como el empleo de “extraños sin 
escrúpulos”, de representantes de mutaciones 
naturales de la especie, constituidos en el “quin-
to columnismo congénito”, desempeñaron roles 
de la más baja catadura moral y sirvieron a los 
intereses de dominación imperial. Evitar que es-
tas fuentes se compongan y fl uyan es una de las 
tareas de primer orden, ya que pueden erigirse 
en una fuerza que logre poner en peligro la segu-
ridad de la Patria. 

El apellido Dulles, uno de los símbolos 
del imperialismo, con lauros conquis-
tados en acciones contra Cuba 
Denominar “Doctrina Dulles” a un documento 
en el cual se compendian objetivos y maneras 
a través de las cuales Estados Unidos arremetió 
contra la URSS y que su contenido se correspon-
de con métodos que emplea para desestabilizar y 
destruir naciones no es un pecado. Los hermanos 
Allen y John Foster fueron arquitectos principa-
les de la Guerra Fría de Estados Unidos, feroces 
halcones del imperio y símbolos del imperialis-
mo cultural. 

La historia del confl icto Estados Unidos-Cuba 
engrosa razones y hechos en los que el apelli-
do Dulles denota insidia particular. Desde bien 
temprano se inició la injerencia directa de Allen 
Dulles en los destinos de Cuba. El Director de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) visitó la 
Isla en abril de 1955. Entre sus objetivos estuvo 
transmitirle a Batista la preocupación del go-
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bierno de Estados Unidos por la actividad de los 
comunistas. Un mes después, el 15 de mayo de 
1955, mediante decreto presidencial, se dispone 
la creación del Buró de Represión de Actividades 
Comunistas (BRAC), destinado a monitorear y re-
primir las actividades de los elementos marxis-
tas dentro del país.

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos analizó, en varias ocasiones, el tema de 
la situación política de Cuba. Una de ellas tuvo 
lugar el 23 de diciembre de 1958. Entre los in-
tegrantes del Consejo de Seguridad de Estados 
Unidos, estaban: el presidente Dwight D. Eisen-
hower, el vicepresidente Richard Nixon, el se-
cretario de Estado John Foster Dulles, el director 
de la CIA Allen Welsh Dulles. En el resumen pu-
blicado, del debate acontecido, encontramos las 
siguientes posiciones: 

El Sr. Dulles agregó que deberíamos evitar la 
victoria Castro. El Presidente creía que esta era 
la primera vez que se hacía esa declaración en el 
Consejo Seguridad Nacional. El vicepresidente 
dijo que, no podíamos apoyar a Batista para 
derrotar a Castro.

El Sr. Allen se preguntó por qué los Estados 
Unidos deben intentar evitar la victoria de Cas-
tro. El señor Dulles dijo que existía la sensación 
de que Castro era respaldado por elementos 
muy radicales. El vicepresidente señaló que no 
sería deseable arriesgarse con una dominación 
comunista de Cuba, la que tenía uno de los par-
tidos comunistas más grandes del hemisferio 
en relación con su población. El secretario Her-
ter observó que la opinión de indeseable sobre 
el arribo de un régimen encabezado por Castro 
al poder parecía ser unánime.
El presidente creía que Estados Unidos 
debería adoptar una posición que pudiese 
ser apoyada por las fuerzas progresistas. El 
Sr. Quarles pensó que no había una “tercera 
fuerza” (es decir, una fuerza distinta a Batista 
o Castro). El Presidente cifró las esperanzas en 
la conformación de una “tercera fuerza”, que 
creciera en poderío e infl uencia […].11

11  Memorando de debate en la 392 reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional, Washington, 23 de diciembre de 1958. 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments
/frus1958-60v06/d188

Ilustración: Michel Moro
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Con el triunfo de la Revolución Cubana, el 
Consejo de Seguridad Nacional de Estados Uni-
dos analizó la situación política en la Isla de ma-
nera reiterada. En febrero de 1959, convencidos 
de que aún no podían contar con una clara fuer-
za de oposición, amplían su campo de acción a 
diversos sectores. Valoran sus potencialidades 
para erigirse en fuerzas de oposición. 

Desde la caída de Batista y la instalación del 
gobierno provisional del 1 al 2 de enero de 
1959 no ha aparecido una oposición abierta a 
los nuevos gobernantes. […]
El factor clave en la exitosa toma de control 
por el Movimiento 26 de Julio fue el apoyo del 
pueblo y la autodisciplina que mantuvieron.
[…] Otro grupo potencial de oposición se en-
cuentra dentro de los intelectuales y personas 
de clase media. […].12

Entre las fuentes para conformar una po-
sible oposición apuntan a la intelectualidad, 
dirección que han mantenido como constante 
en su labor de subversión. El 26 de marzo de 
1959 se incrementaron las preocupaciones y, 
en consecuencia, ideas para intensificar las 
presiones. 

Allen Dulles se describió a sí mismo como per-
turbado por los acontecimientos recientes […] 
Castro ya tiene prácticamente todo el poder 
en sus propias manos. […] Castro todavía tie-
ne un gran apoyo popular. El Sr. Allen Dulles 
advirtió que si Castro continuaba los cursos 
actuales, era muy posible que el Congreso de 
los Estados Unidos hiciera algo que afectara 
la venta de azúcar cubano a Estados Unidos.13

12  De la Embajada en Cuba al Departamento de Estado. La 
Habana, 25 de febrero de 1959. Disponible en: https://
history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/
d257

13  Memorando de debate en la 400a reunión del Consejo 
de Seguridad Nacional, Washington, 26 de marzo de 1959. 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1958-60v06/d266

Las acciones emprendidas por evitar el triun-
fo de la Revolución Cubana y su instauración 
no alcanzaron el objetivo deseado. Ello conllevó 
a que incrementaran direcciones de confronta-
ción y el empleo de variados métodos, no solo 
de infl uencia, sino de injerencia directa, de agre-
siones con el empleo de recursos militares y con 
la participación de terroristas de origen cubano 
que huyeron a La Florida. 

El 21 de octubre de 1959, dos aviones proceden-
tes de Estados Unidos ametrallan las calles de La 
Habana causando dos muertos y 50 heridos. Este 
hecho fue abordado, en el Consejo de Seguridad 
de Estados Unidos, de la siguiente manera: 

El Fiscal General comentó que su Departa-
mento podría ser duro o indulgente con res-
pecto a los elementos anti-Castro que operan 
en La Florida.
El Sr. Dulles opina que la cuestión de si se 
debían permitir que las actividades anti-Castro 
continuaran o debían detenerse dependía 
de lo que las fuerzas anti-Castro estuvieran 
planeando. No podíamos, por ejemplo, dejar 
que los elementos que representan a Batista 
hicieran lo que quisieran. Sin embargo, se 
podrían hacer varias cosas, en forma encubierta, 
que podrían ayudar a la situación en Cuba.14

El Programa de acción encubierta 
contra el régimen de Castro (1960) 
también incluye acciones de guerra 
cultural
Un compendio de actividades fraguadas y eje-
cutadas contra la Revolución cubana se resume 
en el “Programa de acción encubierta contra el 
régimen de Castro.”15 En este, además de incre-

14 Memorando de debate en la 429a reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional, Washington, 16 de diciembre de 1959. 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1958-60v06/d410

15  Programa de acción encubierta contra el régimen de Cas-
tro. Documento preparado por el Comité 5412. Washington,
16 de marzo de 1960. Disponible en: https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d481
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mentar el enfrentamiento en ritmo y crueldad, 
tratan de brindar la imagen de benefactor; de 
que el gobierno de Estados Unidos no se inmis-
cuye, no mete las manos y está al margen. Mien-
tras en su texto, de forma clara, defi nen: 

1. Objetivo: El propósito del programa descrito 
en el presente documento es lograr la sustitu-
ción del régimen de Castro por uno que res-
ponda a los verdaderos intereses del pueblo 
cubano y sea más aceptable para los Estados 
Unidos, de manera tal que se evite cualquier 
asomo de intervención estadounidense. El 
método para lograr este fi n consistirá en in-
ducir, apoyar y en la medida de lo posible, diri-
gir la acción directa, tanto dentro como fuera 
de Cuba, por grupos seleccionados de cubanos 
que pudieran emprender cualquier acción por 
iniciativa propia. Dado que inevitablemente 
puede producirse una crisis a causa de accio-
nes drásticas dentro de Cuba o provenientes 
del exterior por circunstancias que están fue-
ra del control de los Estados Unidos, antes de 
que el programa de acción encubierta haya 
logrado su objetivo, se hará todo lo posible 
para ejecutarlo de tal forma que la capacidad 
de actuación de los Estados Unidos aumente 
progresivamente en caso de una crisis. […]16

El programa abarca un amplio diapasón de 
actividades, que van desde las políticas y econó-
micas, hasta las militares. En ocasiones los estu-
dios se dedican solo a ellas y casi no le prestan 
atención a otras, que también se organizan y que 
desempeñaron roles destacados. Los rótulos con 
las que aparecen son: orientaciones para la pro-
paganda o de guerra psicológica. 

El segundo anexo de este programa se dedica 
a la propaganda. Inicia con las vías disponibles 
y las que se requieren para el desarrollo de me-
dios de información necesarios, se convoca a ini-
ciar una poderosa ofensiva propagandística en 
16 Programa de acción encubierta contra el régimen de Cas-

tro. Documento preparado por el Comité 5412. Washington, 
16 de marzo de 1960. Disponible en: https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d481

nombre de la oposición declarada. Se instruye la 
creación de una emisora radial clandestina que 
se ubique en la Isla Swan. Se indica la prepara-
ción de guiones (libretos) hechos en Estados Uni-
dos, el apoyo de los medios de prensa en general. 
Se anuncian gestiones para imprimir semanal-
mente periódicos e introducirlos en el país, la 
creación de grupos de acción en Cuba, controla-
dos por la CIA, para producir y distribuir publica-
ciones anticomunistas y contra Castro, la ayuda 
de Estados Unidos a realizar acciones similares 
fuera de Cuba. El apoyo de la prensa, la radio y 
la televisión, así como viajes al exterior de per-
sonajes, “cubanos prominentes”, con misiones de 
conferencistas. 17

El 17 de marzo de 1960 Eisenhower conoce 
este programa y lo pone en marcha. Al respecto 
consta lo siguiente: 

El Sr. Allen Dulles informó al Presidente de 
un plan de acción proporcionado por el grupo 
“5412” para operaciones encubiertas para lle-
var a cabo un cambio en Cuba. El primer paso 
será formar un grupo de oposición moderado 
en el exilio. Esto tomará alrededor de un mes. 
Su lema será “Restaurar la Revolución” que 
Castro ha traicionado. Se establecerá una es-
tación de radio de onda media para realizar 
transmisiones grises o negras en Cuba […].
El Sr. Allen Dulles dijo que los preparativos de 
la fuerza paramilitar comenzarán fuera de 
Cuba […].
El Presidente dijo que nuestra mano no 
debería aparecer en nada de lo que se hace.18

Estas acciones se llevaron a la práctica. Sale al 
aire la emisora radial, con libretos compuestos 
en Estados Unidos, se introducen publicaciones y 
periódicos en el país, se realiza el entrenamiento 
de fuerzas paramilitares fuera de Cuba, se desata 

17  Diez Acosta, Tomás. La guerra encubierta contra Cuba. Edi-
tora Política, La Habana 2006, pp. 10-11. 

18  Memorando de una conferencia con el Presidente, Casa 
Blanca, Washington, 17 de marzo de 1960. Disponible en: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-
60v06/d486
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toda una campaña contra Cuba, tanto diplomáti-
ca, como propagandística, entre otras. 

Dando continuidad a este curso de acción se 
adicionan procedimientos para su ejecución, en-
tre ellos: 

[…] En el campo de la guerra psicológica, se 
planearán y ejecutarán operaciones desti-
nadas a destruir la imagen de Castro como 
un verdadero revolucionario interesado en 
el bienestar de su pueblo y la sustitución de 
esa imagen por la de un dictador despiadado 
que, bajo las falsas banderas de la reforma 
revolucionaria, ha privado a su pueblo de sus 
libertades básicas y ha convertido a su país 
en un satélite soviético. […]19

Al disponer de todo un complejo sistema de 
acciones contra la Revolución cubana esperan 

19Programa de acciones encubiertas destinadas a debilitar 
el régimen de Castro. 223. Documento preparado en el Or-
ganismo Central de Inteligencia. Washington, 19 de mayo 
de 1961. Disponible en: https://history.state.gov/histori-
caldocuments/frus1961-63v10/d223

cosechar los esperados frutos. Para ese momen-
to conciben las políticas a seguir cuando logren 
sustituir al “régimen” de Castro.

En un documento preparado en el Departa-
mento de Estado, en septiembre de 1960, pro-
yectan cómo debe ser el nuevo gobierno, su 
carácter y composición, las condiciones que 
deben ser requeridas para su reconocimiento 
por parte de Estados Unidos Abordan también 
las difi cultades en las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, las políticas a seguir antes de 
la caída de Castro, en las que establecen las ba-
ses sobre las cuales podrían ser reconstruidas 
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, así 
como las políticas a seguir para un período de 
tres meses después de la caída de Castro, de es-
tas últimas se seleccionan aspectos más signi-
fi cativos:

Políticas de los Estados Unidos para un período 
de tres meses después de la caída de Castro:
1. Ayuda Militar […] la asistencia podría incluir el 
suministro de armas, equipos, asesoramiento 
y entrenamiento de las fuerzas cubanas.
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2. Apoyo político de cualquier manera que sea 
apropiada.
3. La asistencia económica y financiera debe 
estar condicionada a:

a) La restitución de propiedades intervenidas 
a los propietarios estadounidenses. […]
b) Acuerdo para pronunciarse sobre la devo-
lución a los propietarios estadounidenses 
de propiedades confiscadas y expropiadas,
o, si se acuerda alguna otra disposición con 
el Gobierno de Estados Unidos, para pro-
porcionar una compensación apropiada. […] 

Otras medidas.
a) Establecimiento de una Comisión 
Conjunta Cuba-Estados Unidos para prever 
la compensación ordenada y la disposición 
de las propiedades confi scadas y expro-
piadas.
b) Crear un comité compuesto por 
representantes de los principales intereses 
empresariales estadounidenses con inver-
siones en Cuba y el Gobierno de los Estados 
Unidos para estudiar formas y medios de 
desarrollar programas […].

c) Estimular un programa cooperativo 
cubano-estadounidense para reconstruir, 
modernizar y mejorar completamente el 
sistema educativo cubano, desde la primaria 
hasta los niveles universitarios, incluyendo 
la formación profesional y técnica.
d) Diseñar un programa de información, 
incluyendo la libertad de los medios de co-
municación y la prensa, y reconstruir 
imágenes deseables, distorsionadas o dete-
rioradas durante la era Castro.20

La política preconcebida por el gobierno de 
Estados Unidos, después de la apetecida “caída 
de Castro”, se inicia con acciones de infl uencia di-
recta en el ejército, las que se hacen acompañar 
de un apoyo político multilateral. En relación a 
la asistencia económica y fi nanciera, la condicio-
nan protegiendo sus intereses económicos, tan-
to gubernamentales, como los de las empresas 
y compañías privadas. Se destacan, entre otras 
medidas, la que declara su intención de recons-
truir completamente el sistema educativo cu-
bano, desde la primaria, hasta la universidad, 
incluyendo la formación profesional y técnica, 
así como la dirigida a los medios de comuni-
cación. Estas dos direcciones son básicas para 
alcanzar sus objetivos de dominación política, 
ya que si el alma de la nación no logra ser con-
quistada o al menos socavada, no pueden estar 
tranquilos, ni conformes, ya que sus intereses 
aun están en peligro. 

Lo previsto en el citado programa se hace 
acompañar de otras acciones, entre ellas, el 19 de 
octubre de 1960, el gobierno estadounidense im-
ponía las primeras medidas permanentes de blo-
queo económico y comercial contra Cuba, parte del 
plan que ya habían analizado en el mes de julio.

La Revolución no estaba de brazos cruzados 
esperando las medidas para dar respuestas. El 
gobierno de Estados Unidos conoce que “El 10 de 

20 Documento preparado en el Departamento de Estado. 
Washington, 1 de septiembre de 1960. Disponible en: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-
60v06/d579
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septiembre llegó a Cuba el primer gran cargamento 
de armas del bloque soviético”21 y el 30 de sep-
tiembre, Eisenhower, recomendó a los ciudada-
nos de Estados Unidos que no viajaran a Cuba y 
a los que residían en la Isla, que comenzaran a 
abandonarla.

En un nuevo análisis de la situación de Cuba, 
con el Bloqueo ya declarado, en el marco del Con-
sejo de Seguridad de Estados Unidos valoran lo 
siguiente: 

El Sr. Dulles presenta, al debate del Consejo 
sobre la situación en Cuba, parte del informe 
de inteligencia que se ocupa de este tema. 
Dijo que creemos que la oposición activa 
a Castro continúa entre grupos dispersos 
dentro de Cuba a pesar del miedo causado 
por las ejecuciones y la creciente represión. 
Hay unos 1000 guerrilleros en las montañas 
de Escambray. Están mal armados y tienen 
disposiciones inadecuadas, pero su peor 
problema es su falta de unidad y de líderes 
populares eficaces. 
La industria cubana es principalmente de 
diseño estadounidense y Cuba no podía 
obtener suministros de mantenimiento y 
operaciones convenientes para operar su 
industria, desde cualquier otra fuente.
La acción de Estados Unidos debe resultar en 
cierres importantes y tener un efecto bola 
de nieve. Por lo tanto, el cierre de una plan-
ta de rayón afectaría la producción de neu-
máticos y, por lo tanto, afectaría al transporte 
automotriz. La reducción de la disponibilidad 
del transporte automotriz afectaría a su vez el 
movimiento de todo tipo de mercancías […]. 
La ausencia de válvulas de control podría cau-
sar cierres de plantas, […].
El Departamento de Estado está estudiando 
todas las formas posibles de sanciones con-
tra Cuba que los Estados Unidos podrían im-

21 Memorando de debate en la 461a Reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional, Washington, 29 de septiembre de 1960. 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1958-60v06/d583

poner de conformidad con sus obligaciones 
internacionales.»22

Cuba en las memorias de Allen Dulles
Los fracasos en la actuación del gobierno de 
Estados Unidos y de la CIA afectaron directa-
mente a Dulles. Ello tuvo especial connotación 
por ser uno de sus principales promotores. Tras 
la derrota en las arenas de Playa Girón, él y su 
equipo fueron obligados a dimitir, en septiem-
bre-noviembre de 1961. Con el peso de este fra-
caso cargó hasta su muerte. De ellos no se pudo 
reponer, ni olvidar. 

La primera derrota del imperialismo en Amé-
rica, la Crisis de Octubre, el fracaso de los planes 
de alzados en la Isla y varios complots de ase-
sinatos frustrados contra Fidel Castro y otros 
dirigentes de la Revolución, se convirtieron en 
pesada carga para Dulles. Las frustraciones se 
hacen notar en sus memorias. En El Arte de la 
Inteligencia se refi ere a Cuba en 17 ocasiones. En 
una de ellas expresa: 

Hace algunas décadas nadie hubiera sido 
capaz o deseoso de predecir que en 1960 
[…] Cuba se habría convertido en un estado 
hostil comunista, estrechamente aliado con 
Moscú […].23

En relación a la derrota sufrida en las arenas 
de Playa Girón diría lo siguiente: 

[…] se ha tomado el episodio de La Bahía de Co-
chinos en 1961 como otro fracaso de la Agen-
cia. No he comentado, en ningún momento, 
ninguno de los detalles de la operación 1961 
en Cuba, ni es mi propósito comentarlo aquí, 
pero: repito lo que públicamente he manifes-
tado con anterioridad: que sé positivamente, 

22Memorando de debate en la 464 reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional, Washington, 20 de octubre de 1960. 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1958-60v06/d596

23Dulles, Allen W. El Arte de la Inteligencia. 1953. DGIP Minint. 
La Habana, 1966, p. 63.
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que puede lograrse un levantamiento de la 
población cubana desarmada, mediante un 
desembarco masivo.24

Reconocer el fracaso ante un pequeño David 
era un bochorno por lo que acudió a presentar 
como enemigo, a alguien que otros podrían cata-
logar como apropiado a su peso y categoría, y no 
a la islita que lo desacreditó. 

[…] aparentemente, desde dentro de la Emba-
jada Soviética en La Habana se dirigió la pe-
netración comunista en la Cuba de Castro.25

Y la culpa no puede caer ni sobre Estados Uni-
dos y mucho menos en la CIA: 

No es nuestra organización de Inteligencia la 
que pone en peligro las instituciones internas, 
sino las doctrinas políticas que se puedan im-
portar desde tierras extrañas. Si tenemos nue-
vas “Cuba”, si el avance comunista en América 
Latina no puede controlarse, estamos en in-

24 Ibídem, p. 175.
25  Ibídem, pp. 192-193.

minente peligro de vernos aislados y de ver 
destruido el resto del mundo libre.26

La obsesión anticomunista, unida a no estar 
acostumbrado a contratiempos y mucho menos 
a ser derrotado, llegan a ser refl ejadas como heri-
das en su orgullo y sentir que su país y su persona 
fueron humilladas. Dulles compiló argumentos 
que le sirvieron para fundamentar razones por 
las cuales la guerra política contra Cuba no solo 
es justifi cable, sino necesaria y en esa contienda 
vale todo, desde el asesinato, hasta la interven-
ción militar, la que siempre se hace acompañar: 
antes, durante y después, por las bajezas morales 
del imperialismo cultural. 

Allen W. Dulles, trabajó y lideró operaciones 
primero, dentro de la Coordinadora de Informa-
ción (COI) después, en la Ofi cina de Servicios 
Estratégicos (OSS) y más tarde en la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA). Esta trayectoria se 
extendió por 21 años, en la que formó parte de 
diferentes directivas. Desarrolló, estructuró y 
planifi có decenas de operaciones, acciones y pro-
yectos de espionaje, investigación e inteligencia 

26 Ibídem, p. 200.
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en general, llegando al tope de su carrera con sus 
operaciones al frente de la CIA. 

Aunque Dulles, en 1962, ya no ostentaba el 
cargo de Director de la CIA, continuó involucrado, 
hasta su muerte en 1969, en variedad de operati-
vos y planes del gobierno estadounidense y sus 
servicios de inteligencia. Se le concedió el título 
de asesor para las investigaciones históricas de 
la Agencia Central de Inteligencia y fue activo 
miembro de comités y comisiones que tributaban 
directamente al Consejo de Seguridad Nacional. 

La Operación Mangosta – violencia 
plural–. De la opción militar 
a la guerra cultural

Después de la derrota militar, política y diplomá-
tica en Playa Girón, el gobierno de Estados Unidos 
no podía quedarse de brazos cruzados. Era una 
afrenta que tenían que saldar y en el más breve 
plazo posible. Con este fi n se encomienda el dise-
ño de la conocida Operación Mangosta. 

Esta abarcó un amplio programa. Se ejecu-
taron importante número de acciones, entre 
ellas más de 5 000 sabotajes y actos terroristas, 
en menos de 10 meses. Además los propios textos 
concebidos para la Operación, también conocida 
como “Lansdale”, tienen un elevado valor, no solo 
de denuncia, sino para su estudio y aprehensión. 
En ellos, encontramos formas de pensar, actuar 
y acciones, que no solo pueden emprender hoy 
contra Cuba y contra cualquier país que intente 
enfrentar al imperio o simplemente proclamarse 
soberano e independiente, sino que en ellos hay 
procederes que se ejecutaron en su momento 
y que continúan siendo utilizados.

No es casual que Cuba esté incluida entre los 
ejemplos y antecedentes directos de la Guerra 
No Convencional.27 En el Programa de acción en-
cubierta contra el régimen de Castro (1960) y en 

27ATP 3-05.1. La Guerra No Convencional. Septiembre 2013. 
Estado Mayor. Departamento del Ejército. Washington, 
DC, 2013, p. 15, 229. Disponible en: https://www.academia.
edu/37957963/ATP_3-05.1_LA_GUERRA_NO_CONVENCIO-
NAL_SEPTIEMBRE_DE_2013

la Operación Mangosta (1962), saltan a la vista 
principios rectores de la que presentan hoy como 
novedosa forma de encauzar la guerra. 

El también denominado “Proyecto Cuba” es-
tablece como objetivo: 

Ayudar a los cubanos a derrocar al régimen 
comunista de Cuba e instituir un nuevo go-
bierno con el que Estados Unidos pueda vivir 
en paz.

Y enarbola como Concepto de Operación el si-
guiente: 

Básicamente, la operación es para llevar a cabo 
la del pueblo cubano. Con ella se derrocará al 
régimen comunista e instituirá un nuevo go-
bierno con el que Estados Unidos pueda vivir 
en paz.
[…]. Las acciones políticas serán asistidas por 
la guerra económica para inducir el fracaso 
del régimen comunista […], las operaciones 
psicológicas para dirigir el resentimiento del 
pueblo, cada vez más, contra el régimen, y los 
grupos militares para darle al movimiento 
popular un brazo de acción para el sabotaje y 
la resistencia armada en apoyo de los objeti-
vos políticos.»
[…] El momento culminante vendrá de una 
reacción airada del pueblo a una acción del 
gobierno (chispa por un incidente), o de una 
fractura del grupo de liderazgo dentro del ré-
gimen, o ambos.28

Construir un escenario, dentro de Cuba, y 
fuerzas con las cuales iniciar una revuelta, que 
tenga apariencia de popular, es el núcleo de la 
Operación Mangosta. Requieren lograr capita-
lizar ese momento, erigirlo en chispa que se ex-
panda y abarque a mayor cantidad de personas 
y con esta fuerza alcanzar su añorado objetivo: 
“derrocar al gobierno”. Lo que si no esclarecen es 
28 Examen del programa por el Jefe de Operaciones, Ope-

ración Mongoose (Lansdale) Washington, 18 de enero de 
1962. Disponible en: https://history.state.gov/historical-
documents/frus1961-63v10/d291
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que sus miras van más allá, se dirigen a destruir 
la sociedad, el socialismo e instaurar un régimen 
“con el cual puedan vivir en paz” es decir impo-
ner un gobierno que pueda ser dirigido desde la 
embajada en La Habana y la Isla en lo que era 
antes de 1959. Además, borrar el ejemplo de la 
Revolución Cubana, enviar el mensaje de que en 
América Latina, su traspatio, no se puede cons-
truir una sociedad distinta, socialista, sino que 
solo aceptan las que responden a los intereses 
del amo del Norte. 

Otros documentos de la Operación Mangos-
ta nos aportan nuevas aristas, con elementos 
que previeron para encauzar ese plan. El propio 
Jefe de Operaciones insistía en la importancia de 
presentar al pueblo cubano como indefenso y la 
necesidad de conformar “símbolos de resistencia 
interior”, que tengan la capacidad de movilizar 
en pos de derrocar al régimen. 29

29 Examen del programa por el Jefe de Operaciones, Opera-
ción Mongoose (Lansdale) Washington, 20 de febrero de 
1962. Disponible en: https://history.state.gov/historical-
documents/frus1961-63v10/d304

En otro legajo del archivo de documentos 
históricos del gobierno de Estados Unidos, se 
encuentra la “Programación de operaciones 
prioritarias de la Operación Mongoose”. En este 
se listan, en forma de tabla, un grupo de tareas, 
con propósitos y consideraciones. Entre ellas, 
por supuesto, están las económicas. Al respec-
to instan a endurecer el efecto de las sanciones, 
con la participación del mayor número de na-
ciones, así como maquinan el fomento del mer-
cado negro. 

En las acciones militares suscriben la nece-
sidad de asegurar las habilidades necesarias 
para la realización de operaciones de guerrilla 
dentro de Cuba, e indican que estas fuerzas de-
ben estar listas para cuando se tome la decisión. 
Esta labor realizarla con programas de entrena-
miento dentro de Cuba y alistando a cubanos 
en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por 
su parte, la CIA debe continuar con la tarea de 
producción de desertores.

Un capítulo al que se le presta especial aten-
ción es al dedicado a la guerra psicológica. 
Este abarca diferentes aristas y los principales 
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responsables de su ejecución son la USIA y la 
CIA. Como parte de las tareas de guerra psico-
lógica, con sus respectivos procedimientos, in-
dican: 

Producir materiales de gran impacto psico-
lógico en Cuba, dirigidos a socavar el poder 
y el prestigio de la jerarquía del régimen de 
Castro. 
Realizar una operación de sabotaje que logre 
ser reconocida por su impacto psicológico 
sobre el régimen y el público, que se pueda 
convertir en símbolo de resistencia popular al 
régimen.
Lograr que las operaciones psicológicas sean 
cotidianas.
Componer un tema fuerte y repetitivo, que se 
difunda en las emisiones de radio, que logre 
desaprobar al régimen Castro-Comunista en 
todo el hemisferio occidental y que goce de la 
simpatía por parte de los cubanos. 
Socavar las bases psicológicas de control que 
tiene el régimen de Castro sobre el pueblo 
cubano.
Preparar la “Voz de Cuba” para transmisiones 
de radio. Mediante ella alentar a elementos de 
resistencia dentro de Cuba y socavar la moral 
del régimen de Castro.
Disponer de una capacidad lista para la difu-
sión de propaganda de bajo riesgo dentro de 
Cuba. Para dar la decisión de inicio se requiere 
un plan que contemple cómo hacerlo, inclui-
dos los tipos de contenido propagandístico 
(regalos simbólicos, como alimentos escasos 
o medicamentos, así como folletos).
Emplear grabaciones de intervenciones de 
Castro, y contrastar sus promesas. Los sopor-
tes para su introducción podrían ser discos de 
plástico baratos y folletos.
Crear símbolos musicales y visuales para 
expresar sentimientos antirégimen. Propor-
cionar expresiones pegadizas de resistencia 
popular contra el régimen comunista. Nuevas 
palabras para una canción favorita, una nue-
va melodía, un símbolo visual para la pintura 
en la pared, un símbolo de mano tan fácil de 

hacer como “V para la victoria”, son los tipos 
de expresiones buscadas. 30

Los que viven en Cuba, aun cuando no habían 
nacido en los años 60, no le son ajenas estas ac-
ciones. Pueden remitirlas a experiencias propias, 
vividas en años recientes. Se repiten los mismos 
procedimientos y el objetivo no ha variado. Ahora 
los soportes han cambiado, los ritmos y frecuen-
cias son mayores, los métodos los han diversifi -
cado y enriquecido. Los fracasos le han servido 
de fuente para perfeccionar, reforzar y ampliar su 
sistema de agresiones. La violencia es una cons-
tante, aun cuando opten por vías acorde a las po-
sibilidades de cada momento. 

La guerra cultural abarca no solo 
la información, la propaganda, 
los símbolos, el arte y sus instituciones

La información y su manejo es parte consustan-
cial de la guerra cultural, aunque no se reduce a 
ella. Las noticias falsas tampoco son nuevas, fue-
ron empleadas contra Cuba desde hace mucho 
tiempo. La “Operación Verdad” 31 convocada y lle-
vada a cabo el 22 enero de 1959, tuvo como obje-
tivo desmantelar la campaña contra la naciente 
Revolución Cubana. A esa conferencia de prensa 
asistieron 380 periodistas de Estados Unidos y 
Europa. Ellos no solo interactuaron y escucharon, 
de primera mano, las palabras del líder, sino que 
estando en la Isla podían constatar la realidad 
ellos mismos. Fidel Castro denunció las mentiras 
y la campaña de desinformación en curso tam-
bién ante su pueblo. 

30 Horario de operaciones prioritarias para la operación 
mangosta. Programación de Operaciones Prioritarias de 
la Operación Mongoose. Washington, 17 de mayo de 1962. 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1961-63v10/d338

31 Ríoseco, Pedro. Operación Verdad: primera gran denuncia 
de las campañas de mentiras contra Cuba. Disponible en: 
https://www.granma.cu/cuba/2021-01-21/operacion-ver-
dad-primera-gran-denuncia-de-las-campanas-de-menti-
ras-contra-cuba-video
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Desacreditar a los principales dirigentes de 
la Revolución Cubana y sus instituciones es una 
permanente dirección de la propaganda contra 
Cuba. Ya no tienen que emplear solo la radio o 
preocuparse por lanzar octavillas, e introducir 
folletos, revistas y libros de forma clandestina al 
país, esos medios también los siguen utilizando, 
pero ya disponen de un nuevo y poderoso re-
curso, en el que también tienen el poder y la 
supremacía tecnológica. 

Internet y las redes digitales son empleadas 
como teatro de operaciones, en él no solo están 
los sitios de prensa, radio y televisión, sino tam-
bién buscadores, que al ser usados condicionan 
y jerarquizan las informaciones acorde a los in-
tereses de sus dueños. Estos llegan hasta ocultar 
sitios y convertirlos en ausentes. Cuentan con la 
contribución de empresas de relaciones públi-
cas para emprender campañas de desinforma-
ción, de operadores políticos, de herramientas 
informáticas para multiplicar contenidos, de ro-
bots, algoritmos de diversos tipos, posibilidades 
para alterar los mecanismos de geolocalización 
de las cuentas. Tienen la capacidad para crear 
miles de cuentas, algunas de ellas posiciona-

das y otras que aparecen ante determinadas 
contingencias. A la vez bloquean cuentas que 
se convierten en obstáculos de sus objetivos o 
simplemente difunden informaciones que des-
mienten las de su interés. 

En este escenario, las redes y entre ellas: 
Facebook (Meta), Twitter, Instagram, WhatsApp, 
son convertidas en servicios de desinformación 
y manipulación. Al disponer de sustanciosas ba-
ses de datos, sobre preferencias e intereses par-
ticulares, les posibilita direccionar los mensajes 
para grupos específi cos y hasta para determina-
das personas. Sobre ellas se lanzan campañas, 
muchas de ellas acompañadas con la promo-
ción de determinada etiqueta (hashtag). Para in-
crementar su impacto conminan a infl uencers, 
artistas y personalidades a que participen, por 
ejemplo, con un tuit con determinada etiqueta. 

Para conjurar estos medios, recursos y perso-
nal emplean múltiples vías: empresas, laborato-
rios, agencias, ONG(s), etc. Cuando los propósitos 
son de máxima prioridad se enlazan con los prin-
cipales resortes de la Seguridad Nacional, entre 
los cuales están las Fuerzas Armadas. Antes la 
CIA desempeñaba los roles de diseño, dirección 

Ilustración: Michel Moro
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y ejecución, ahora esta sigue cumpliendo tareas, 
pero la misión de coordinación ha sido transferi-
da a las Fuerzas de Operaciones Especiales. 

En la concepción de la Guerra No Convencio-
nal, la “Brigada de Asalto” toma forma de “Fuerza 
de Tarea Conjunta”, con participación de fuerzas de 
agencias gubernamentales y no gubernamenta-
les, de Asuntos Públicos y también con estructuras 
militares específi cas, esencialmente de Fuerzas de 
Operaciones Especiales, del tipo de Unidades Mi-
litares de Apoyo Informativo y de Asuntos Civiles.

A Cuba este arsenal no le es ajeno. Donald 
Trump, a través de su Departamento de Estado, 
creó la Fuerza de Tarea de Internet contra Cuba, 
compuesta por funcionarios gubernamentales 
y no gubernamentales, con el objetivo de ‘pro-
mover el libre fl ujo de información’ y ‘ampliar el 
acceso a Internet y los medios independientes’ 
en la Isla.32 Esta Fuerza de Tarea sigue activa y en 
plena guerra contra la Isla. Dispone de personal 
especializado, suma a agencias y empresas y ex-
plotan las modernas técnicas, métodos y herra-
mientas para llevar a cabo la guerra, en todo el 
espectro de Internet. 

De la manipulación, profanación y creación 
de símbolos Cuba tiene sufi cientes ejemplos y es 
una de las direcciones que privilegian. Además 
siguen intentando crear líderes de la “resistencia 
y la oposición”, aunque solo logren posicionarlos 
en las redes y con seguidores, que en su mayoría, 
viven en otras latitudes. 

Tratan de convertir acciones en símbolos. 
Unas las difunden como performans, y en algu-
nos casos no son más que actos que incitan a la 
desobediencia civil y a desordenes públicos. De 
otras, toman fechas, o denominación de barrios, 
para dar nombre a “movimientos”, que no son 
más que grupúsculos que juntan a una docena 
de individuos, con los que tratan de subvertir el 
orden e incitar a la violencia. 

32 Ver: Granma. Washington crea una nueva Fuerza de Ta-
rea en Internet para subversión en Cuba. Disponible en: 
http://www.granma.cu/mundo/2018-01-23/washington-
crea-una-nueva-fuerza-de-tarea-en-internet-para-sub-
version-en-cuba-23-01-2018-14-01-18

Se premian canciones, que de la noche a la 
mañana ocupan los primeros lugares en la lista 
de éxitos, no por su valor artístico, sino por in-
tereses políticos. Las plataformas, de las mal lla-
madas Radio y Televisión “Martí”, están en activo 
desde el 20 de mayo de 1985 y el 27 de marzo de 
1990, respectivamente. 

A lo anterior se le adiciona el sistema de guerra 
cultural, que está en activo contra el mundo y 
que también tiene impactos en la Isla y estos 
se refl ejan en maneras de actuar, en deforma-
ciones de diverso tipo y no solo del gusto es-
tético, en intentos por fragmentar la sociedad, 
desmovilizar a individuos, desideologizar y que 
añoren alcanzar el “sueño americano”, el ideal 
de democracia, en el que imponen su modelo 
como el único democrático, libertades abstrac-
tas, descontextualizar símbolos y convertirlos 
en modas, sustituir genuinos valores por otros 
falsos, que estén en sintonía con miserias mo-
rales y que vibren en las frecuencias de las cuer-
das de la mediocridad y la indecencia. Todo ello, 
para mellar la dignidad y orgullo de ser cubano, 
restar fuerzas y miembros al contingente que 
acompaña y son activos protagonistas de la 
Revolución. 

Para estos fi nes cuentan con un inmenso ar-
senal, que no solo incluye las armas de la cultura 
artística, sino de la cultura en general y en con-
secuencia esgrimen las espirituales, las de cons-
trucción de subjetividades. Estas las destinan a 
subvertir todo el sistema de la cultura, pero en 
primer lugar a resquebrajar su núcleo, que se 
localiza en la cultura política, que se acompaña 
con las facetas económicas, morales y estéticas, 
y se despliega a todas las demás. 

Imponen valores que les permitan mantener 
el poder del capital. Inoculan a toda la sociedad, y 
de forma particular, la vida cotidiana de aquellos 
que no disponen de los recursos esenciales para 
la vida, para que estos opten por emplear, lo poco 
de que disponen, en medios que brinden la apa-
riencia de éxito. Sustituyen la primacía de los 
genuinos y más elevados valores morales, por 
los del tener. Luchan por hacer desaparecer los 
proyectos de construcción colectiva y su lugar 
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ocuparlo con aspiraciones de progreso de sus vi-
das, promoviendo el individualismo y el sálvese 
quien pueda. La justicia social y las esperanzas por 
lograr fundar sociedades superiores y un mundo 
mejor, convertirlas en utopías irrealizables. 

El sistema capitalista ostenta el poder políti-
co, económico y jurídico, los que son sustentados, 
no solo por el dominio del sistema de propiedad 
y producción y del sistema de poderes, que se 
ampara en un cada vez más sofi sticado y pode-
roso sistema de seguridad, en el que se destacan 
sus fuerzas policiales y militares, sino también 
por poseer el imperio en la producción político-
ideológica y de subjetividades. 

Lo anterior se complementa 
con los resortes que aporta la cul-
tura artística, su sistema de insti-
tuciones y diversidad de sujetos 
que en él participan. Este tiene 
bondades que le favorecen para 
su empleo preferencial, las suti-
lezas que en él se pueden incor-
porar y las emociones e ideas que 
pueden hacer saltar. 

Se ha denunciado que al menos 
800 películas de Hollywood fue-
ron escritas por el Pentágono y 
que este también cuenta con un 
ejército secreto de gigantes tecno-
lógicos, que abarca a más de 300 
empresas privadas. La mayoría son 
presentadas como publicitarias y 
de márquetin, pero en realidad se 
dedican a la guerra informacio-
nal, comunicacional, psicológica e 
ideológica, es decir a toda la gama 
que abarca la guerra cultural. 

La selección de agrupaciones, 
cantantes y géneros musicales; la 
organización de conciertos, fes-
tivales, concursos y premios; las 
exposiciones de artes plásticas, 
subastas y distinción de obras, 
no siempre tienen fines bené-
ficos, ni favorecen el desarrollo 

cultural, ni ayudan a quienes se dedican al arte. 
Los principales mecenas están al servicio del 
imperialismo cultural y en consecuencia, gran 
parte de sus energías y recursos se destinan a 
imponer, el gusto por lo fácil, lo banal, lo cursi, 
lo chabacano. Convierten en arte y en artistas 
a quienes, en determinada coyuntura, le son 
útiles para la ejecución de determinados actos 
o declaraciones, que nada tienen que ver con el 
arte, sino que son estrictamente políticos. 

Pero en este mundo hay quienes optan por 
rescatar y salvaguardar los genuinos valores 
humanos, los principios de justicia social, del 
bien común, los proyectos colectivos, por dotar a 
los individuos de una cultura general e integral 

Ilustración: Ángel Boligán
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y luchar por rescatar la decencia y la 
belleza.33 Todo ello se alza como símbolo 
de luz y esperanza. Hacia ellos, el siste-
ma de dominación global, dirige todos 
sus resortes para acallar y contener su 
ejemplo y si es posible desaparecerlo del 
mapa. 

La guerra cultural contra Cuba 
es de larga data
Caras con las cuales conformar símbo-
los del imperialismo cultural, teniendo 
como base la historia de Cuba, podrían 
ser muchas. Además de Allen Dulles, con 
superior derecho habría que colocar la 
de Leonard Wood, quien fuera el impues-
to gobernador entre 1899 al 1902. Este 
médico y militar añoró “americanizar” 
la isla, como vía para apropiarse de “una 
de las posesiones más ricas y deseables 
del mundo.”34 Otra podría ser la de Mike 
Pompeo, el Director de la CIA promovido 
a Secretario de Estado del gobierno de 
Trump (2018-2021), quien se afanó y lo-
gró (re)incluir a Cuba en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo. Y la Doc-
trina contra Cuba podría ser bautizada 
como: Plan Wood-Dulles-Pompeo. 

El sistema de guerra cultural con-
tra Cuba se ensancha día a día y se cosifi ca en 
diversidad de documentos que conforman la 
compleja y piramidal arquitectura de Seguridad 

33  Díaz-Canel Bermúdez, Miguel Discurso pronunciado 
en la clausura del IV Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura
21 de Diciembre de 2019. Disponible en: https://www.
presidencia.gob.cu/es/presidencia/intervenciones/
discurso-pronunciado-en-la-clausura-del-iv-periodo-or-
dinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-
popular-en-su-ix-legislatura-1/

34 The Theodore Roosevelt Papers. Documentos depositados 
en la biblioteca del Congreso, Washington, D. C., “Files Wo-
Wy”. Expediente Wood”. En Roig de Leuchsenring, Emilio. 
Introducción a la Historia de Cuba Republicana. Estados 
Unidos contra Cuba Libre. Ofi cina del Historiador de la 
Ciudad. La Habana, 1959, Tomo III, p. 167

Nacional de Estados Unidos En ellos están las 
ideas, recursos, formas de organización y tareas 
a emprender. En su ejecución participan sujetos 
ubicados en los diferentes componentes del Sis-
tema Político estadounidense. 

No solo están implicados los elementos con-
tentivos de su organización política, de los tres 
poderes, los partidos políticos y otras organiza-
ciones, fundaciones y agencias. Un lugar rele-
vante en su ejecución queda a cargo del sistema 
de cultura política de Estados Unidos 

La cultura política, como elemento estructu-
ral de todo sistema político, nos brinda un cua-
dro de la vida política de la sociedad de que se 

Ilustración: Ángel Boligán
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trate. Incluye diversos componentes: cognitivos, 
afectivos, axiológicos, evaluativos y conductua-
les. Todo lo anterior referido a las relaciones de 
los sujetos sociales con el poder político. Estas 
engloban ideas, creencias, sentimientos de ape-
go, o de rechazo, de compromisos o no, juicios, 
opiniones, etcétera. Estas expresiones brotan 
dentro de los marcos de la socialización políti-
ca reinante y a través de ellas nociones sobre 
el nivel de reproducción o no de dicho sistema. 
Como agentes socializadores están: la familia, 
la escuela, los grupos sociales, los medios de co-
municación, entre otros. 

Estos actores son objetos de infl uencias y a 
la vez sujetos de subversión. La diversidad que 
abarca este sistema, los recursos de que dispone, 
se emplean en la fabricación de falsas ideas, fal-
sos valores, de una seudo-cultura especialmente 
dirigida a ser presentada como el ideal a alcanzar 
y en consecuencia para sustituir las identidades 
nacionales, las que se muestran como si fueran 
obsoletas en un mundo globalizado. 

Para diseñar y ejecutar su asalto contra la es-
piritualidad de un pueblo, estudian y se aden-
tran en sus tradiciones e historia. Identifi can 
fortalezas a combatir y debilidades a explotar. 

En el caso Cuba, el imperialismo cultural tra-
ta de engrosar las filas de los plattistas, de esos 
que contribuyan a rescatar la esencia de los 
preceptos de la Enmienda Platt. No son tiem-
pos de costosas intervenciones militares, pero 
si el de componer fuerzas internas, que hagan 
lo que antes hicieron las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos Estas resultan mucho más ba-
ratas y los ataúdes no requieren ser devueltos. 

Tratan de desvirtuar y cambiar símbolos, como 
por ejemplo el de los guerrilleros. En lugar de los 
barbudos de la Sierra, colocan a cierta “mutación 
natural de la especie”, al “quinto columnismo”35,
esos que están prestos a seguir cualquier fuerza 

35  Morgenthau, Hans J. Política entre naciones. La lucha por 
el poder y la paz. Grupo Editor Latinoamericano. Colección 
Estudios Internacionales. Buenos Aires, Argentina. 1985, 
pp. 47-48. Explica su acercamiento a la noción de imperia-
lismo cultural y subraya dentro de él el papel que desem-
peña el quinta columnismo. 

exterior que se oponga a los designios patrios y 
que lo hacen sin escrúpulos. 36

El imperialismo cultural explota este infeliz 
margen de la naturaleza humana, que como en 
todas partes también existe en Cuba. Con ese 
tipo de fuerzas calculan que podrían, al fi n, poner 
en bandeja a la Isla.

El gobierno de Estados Unidos se aferra por 
mantener y a la vez recrudecer el bloqueo eco-
nómico, comercial y fi nanciero. Este sigue siendo 
la vía principal para provocar desencanto y des-
aliento. Esperan que estos sentimientos fragüen 
condiciones y conlleven a desmembrar el apoyo 
interno, base para derrocar el gobierno y perpe-
trar el cambio de régimen. 

Tratan por todos los medios de sembrar el 
caos en Cuba. Ya no se preocupan por si ellos son 
reconocidos como los principales protagonistas 
o no. Siguen empleando vías ocultas, pero tam-
bién directas y públicas. 

Unas veces esgrimen la fuerza de lo sutil, en 
otras se regodean en lo burdo. Por cualquier vía 
operan para sustituir los valores patrios y del 
socialismo cubano y reemplazarlos por otros 
falsos, con los que componen la seudo-cultura a 
inocular. 

Por diversas vías gestionan para hacer desa-
parecer la carga social y política de la que goza 
la literatura y el arte cubanos. Las obras de arte, 
que se producen en Cuba, no tienen espacio en el 
mercado internacional del arte, los artistas com-
prometidos o los que optan por el silencio son 
censurados, no difundidos, o sobre ellos se reali-
zan campañas para lograr su “linchamiento me-
diático”. Los eventos de la cultura cubana son 
blancos de boicot cultural, que llegan a alcan-
zar niveles que pueden ser denominados de 
terrorismo cultural. Cancelan exposiciones o 
conciertos, mientras generan espacios para los 
que renuncian a participar en eventos convo-
cados por Cuba. Los que declinan son aplaudi-
dos y premiados. Algunos olvidan que el lauro 
36 NCS No. 20/1. “Directiva del Consejo de Seguridad Nacio-

nal de Estados Unidos.” “Muy Secreto” “Objetivos de Esta-
dos Unidos con respecto a Rusia”, pp. 173-203. Disponible 
en: http://sakva.ru/Nick/NSC_20_1.html
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supremo lo concede el pueblo, quien reserva un 
lugar en su corazón solo para elegidos. Ese espa-
cio se gana y este no depende solo de la calidad 
de la obra y del talento artístico, sino de las posi-
ciones que asuma. El pueblo reconoce a quienes, 
de forma genuina, representan sus esencias y 
aspiraciones. 

No es casual que el arte que enaltecen, como 
norma, es el que regodea los más bajos senti-
mientos humanos, el culto al sexo, la violencia, el 
sadismo, la traición, la inmoralidad, la chabaca-
nería, la frivolidad, lo mediocre, lo cursi. 

En lo directamente político propician la corrup-
ción y la desmovilización. Tratan de ridiculizar 
las conductas honradas, honestas y dignas. Gra-
cias a su diversifi cado sistema propagandístico y 
con ayuda de las redes digitales, Estados Unidos 
impone su visión, estilo de vida e intereses par-
ticulares. Para Cuba, presentan a Miami como el 
símbolo a seguir. 

No es casual que arremetan contra las mi-
siones médicas en el mundo, las que persiguen y 
presentan como trabajo esclavo y que las vacunas 
cubanas no ocupen los espacios y los titulares que 
merecen en los servicios informativos, ni sea vi-
ral en las redes. Las delegaciones de todo tipo: de 
maestros, deportistas, artistas, constructores; son 
acosadas y en ellas tratan de captar desertores. Su 
propósito, mancillar todo lo que conceda créditos 
a favor de la Revolución Cubana, y si además, en 
algunas de ellas, intuyen resortes que contribuyan 
a unir fuerzas progresistas, a brindar alternativas 
emancipadoras y de pensamiento crítico porta-
dor de ideas de transformación social, entonces 
hacia ellas dirigen todo su arsenal de guerra. 

Por supuesto, el principal blanco de agresión 
es la juventud.37 Este es un sector estratégico, 
presente en todos los estratos de la sociedad. 
Tiene importante representación en todas las 
esferas de la vida de la sociedad y son muy va-
liosas las características que la identifi can. Los 
jóvenes son mayoría en el sistema de educación, 
37  Barreiro Vázquez, A. R. Los jóvenes: blanco predilecto en la 

Guerra No Convencional. Disponible en: https://www.ver-
deolivo.cu/es/noticias/guerra-convencionals/los-jovenes-
blanco-predilecto-en-guerra-convencional

en los medios de comunicación, la producción, 
el arte, el deporte, la ciencia y en los ejércitos. En 
los jóvenes descansa el futuro del país. 

Para llevar a cabo la guerra cultural también 
recurren a la ciencia. Diseñan estrategias, determi-
nan las tácticas adecuadas para cada momento, las 
herramientas a emplear para cada caso, experi-
mentan procedimientos, determinan cuales 
son más efi caces para incidir en las conductas, 
emociones, ideas, gustos y preferencias. 

La victoria ya no tiene como indicador el apo-
derarse de plazas y territorios, ni de espacios ma-
rítimos y aéreos. Este ha sido sustituido por el 
nivel que alcancen en la conquista de la mente 
y el corazón de multitudes y de pueblos enteros, 
por disponer del “dominio humano”. Están con-
vencidos de que antes que los portaaviones y 
los misiles, llegan los símbolos y que “[…] lo más 
importante es la destrucción cultural, según la 
prescribe Antonio Gramsci. Al cambiar la cultu-
ra, el cambio político y económico está virtual-
mente asegurado.”38

Esta predicción, hecha por un pensador mar-
xista, es acogida por el imperialismo cultural 
como plataforma ideológica. Con claridad meri-
diana se arriba a la conclusión de que si se logra 
el cambio cultural deseado, no tienen que llegar 
al empleo de Fuerzas de Tarea para invadir terri-
torios, ni ocupar plazas, logran sus objetivos sin 
tirar un tiro.39 En este teatro de operaciones vale 
todo, la manipulación del inconsciente, la usur-
pación del imaginario colectivo, la recoloniza-
ción cultural.

Estados Unidos no descarta ninguna de las 
opciones para agredir y tratar de destruir la Revo-
lución cubana. Y como nos alertaba el eterno líder, 
el Comandante en Jefe de la Revolución cubana: 

38 Programa Santa Fe IV “El futuro de las Américas: Temas para 
el nuevo milenio” (Fecha publicación: 30/03/2003) Dispo-
nible en: https://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/256 
/51.htm

39 ATP 3-05.1. La Guerra No Convencional. Septiembre 2013. 
Estado Mayor. Departamento del Ejército. Washington, 
DC, 2013, p. 162. Disponible en: https://www.academia.
edu/37957963/ATP_3-05.1_LA_GUERRA_NO_CONVENCIO-
NAL_SEPTIEMBRE_DE_2013
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¿Un invasor qué habría venido a hacer aquí? 
Llegar, posesionarse del territorio y poner al 
pueblo a trabajar para sus intereses. Antes 
esas invasiones se hacían con armas. Después 
se hicieron por métodos más sutiles. No traje-
ron cañones, ni barcos, ni fusiles. Esos, desde 
luego, los tenían por si acaso. Pero, ¿qué les hi-
cieron a nuestros países? Los penetraron por 
otras vías […]. Y detrás de la penetración eco-
nómica; la penetración cultural, ideológica. 
¡La penetración cultural e ideológica!40

Y esa agresión con fuerzas externas se hace 
acompañar de sus representantes internos, los 
que también han ido adecuando sus formas de 
actuación: 

[…] al principio de la Revolución la contrarre-
volución adoptaba abiertamente las formas 
ideológicas burguesas: sencillamente com-
batían al socialismo, […] desde posiciones 
antisocialistas, […] desde posiciones bur-
guesas. Pero las ideas liberales y burguesas 
han quedado desprestigiadas que ya ningún 
contrarrevolucionario usa los argumentos del 
liberalismo, de la burguesía para combatir 
ideológicamente la Revolución, sino la moda-

40 Castro Ruz, Fidel: Discurso en la Plaza Mayor de la Ciudad 
de Valparaíso, Chile, el 30 de noviembre de 1971. Disponible 
en: http://www.fi delcastro.cu/es/discurso/1971-11-30

lidad es combatir a la Revolución desde po-
siciones comunistas, […] desde posiciones de 
izquierda.41

Estas lecciones no son letra a consultar por 
académicos y estudiosos de estos temas, son guía 
para la acción política. El Primer Secretario del 

Partido Comunista de Cuba 
y Presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, constatando las
realidades que nos impo-

nen y a tono con las agresio-
nes de las que es objeto la Revolución, en la clausura 
del Octavo Congreso del Partido sentenciaba: 

Ya no hablamos siquiera de la colonización 
desde la cultura, hablamos de guerra […]
No podemos desconocer que los enemigos de 
la Revolución aplican los conceptos de Guerra 
No Convencional contra Cuba, una guerra en 
la que todo lo banal, vulgar, indecente y fal-
so, vale, y, sin embargo, trata de colarse por el 
fl anco de la sensibilidad, de la cultura y del 
pensamiento.42

Si ellos están convencidos de las fortalezas del 
imperialismo cultural, Cuba también conoce las 
suyas. Su principal bastión es su pueblo. Y con la 
“Guerra de todo el pueblo por la cultura” se de-
fenderán las banderas de la Patria, la Revolución 
y el Socialismo. CS

41 Castro Ruz, Fidel Discurso en por el X aniversario del Minint.
Teatro de la CTC La Habana, 6 de junio de 1971. Disponible 
en: http://www.fi delcastro.cu/es/discurso/ 1971-06-06

42 Díaz-Canel Bermúdez, Miguel. Discurso pronunciado en 
la clausura del Octavo Congreso del Partido, 19.04.2021. 
Disponible en: https://www.presidencia.gob.cu/es/presiden 
cia/intervenciones/discurso-pronunciado-por-miguel-
mario-diaz-canel-bermudez-primer-secretario-del-comite-
central-del-partido-comunista-de-cuba-y-presidente-
de-la-republica-de-cuba-en-la-clausura-del-octavo-
congreso-del-partido/
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Monroe 2.0: 
el panamericanismo 
del siglo XXI y sus retos
José R. Cabañas Rodríguez

Introducción
Las bases de la presencia económica, política y militar de Estados Unidos 
en América Latina y el Caribe, más el basamento ideológico de la misma, 
han sido descritos con precisión por autores extranjeros y particularmente 
cubanos.1

A partir de la desaparición de la URSS y el campo socialista en la década 
de los años 90 del siglo XX, sobrevino el llamado “fi n de la historia” y la 
propuesta de un área de libre comercio para Las Américas (1994), que fue-
ra derrotada como proyecto colectivo en el ámbito político en el 2005. No 
obstante, Estados Unidos estuvo en capacidad de hacer avanzar su agenda 
al menos durante el primer decenio del nuevo siglo, a pesar de la perma-
nencia y la emergenciade nuevas fuerzas políticas, que esbozaron los prin-
cipios de un nuevo multilateralismo regional.

En esos mismos años comenzaron a registrarse cambios en las estadísti-
cas del comercio y las inversiones de la región latinoamericana y caribeña, 
1 Jorge Hernández: «Estados Unidos y el imperialismo de hoy en América Latina»; Cuba So-

cialista, La Habana, 2022, http://www.cubasocialista.cu/2022/11/28/estados-unidos-y-el-
imperialismo-hoy-en-america-latina-por-jorge-hernandez-martinez/
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que indicaban claramente la pérdida relativa del 
liderazgo estadounidense, así como la llegada a 
este mercado de nuevos actores no americanos 
y no europeos.

Para enero del 2023, dos de los centros de pen-
samiento estadounidense más vinculados a la 
fundamentación teórica de la política federal del 
país indicaron por separado los tres procesos a 
los cuales Estados Unidos debía prestar atención 
en el ámbito latinoamericano y caribeño en el 
futuro inmediato.

El Centro Wilson (Wilson Center) estimó que la 
elección a un tercer mandato del presidente chino 
Xi Jinping, posiblemente signifi caría la ejecución 
de una política económica externa más exitosa 
por parte de dicho país, en la cual se haría uso 
de su importante presencia en América Latina 
para ejercer infl uencia política. Consideran que 
la elección de líderes como Luis Ignacio Lula da 
Silva en Brasil ayudará a aumentar la infl uen-
cia china en la región, debido al “entusiasmo” 
de este último respecto a los BRICS y al Nuevo 
Banco de Desarrollo.2

2 Wilson Center: On the Horizon 2023 | Latin America, 
Enero 6, 2023, Wilson Centerhttps://www.wilsoncenter.
org/article/horizon-2023-latin-america?gad=1&gclid=Cj
0KCQjw0tKiBhC6ARIsAAOXutl8DzJb0PPrPT2Z2AL1ILB3d
fV-hqtjHQ-2dZ34O_NcM-ySRuOwuGcaAvfNEALw_wcB

Por su parte, el Centro de Estudios Internacio-
nales y de Seguridad (CSIS) aprecia los peligros 
de la presencia “extrahemisférica” no solo en las 
acciones de la RPCh, sino también en iniciativas 
protagonizadas por Rusia. China no solo conti-
nuaría su ascenso como socio comercial de pri-
mer orden para varios países latinoamericanos, 
sino que mantendría una preponderancia en 
cuanto a inversión extranjera en el área, temién-
dose incluso que se convierta en un importante 
exportador de armas para la región.3

El Wilson se refi rió además a un año en que 
crecería el “autoritarismo” y decrecería la “in-
fl uencia” estadounidense, tomando como base el 
fracaso de la llamada Cumbre de las Américas de 
2022 y llegando a la conclusión de que después 
de años de enfrentamiento contra Venezuela, 
Nicaragua y Cuba, Washington habría perdido 
aliados en la región. Otros factores que estarían 
contribuyendo en esa dirección son la “fatiga” 
de ciertos líderes que deben dedicar tiempo a 
enfrentar temas sociales y, por tanto, invierten 
menos energía en defender la “agenda demo-
crática”. Adicionalmente relacionan la llamada 

3 Ariel Gonzalez Levaggi: Latin America and the Caribbean: 
Top Three Risks for 2023, Published January 20, 2023, 
https://www.csis.org/analysis/latin-america-and-
caribbean-top-three-risks-2023
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“mala sangre” que existe entre la Secretaría de la 
OEA e importantes gobiernos de la región.

El tercer factor a tener en cuenta para este 
centro es el número creciente de “personas des-
plazadas” en todo el mundo, que llegan a un total 
de 100 millones, de las cuales un monto impor-
tante corresponde a la región latinoamericana y 
caribeña, cuestión que es descrita sin reconocer 
la implicación directa de Washington en las si-
tuaciones particulares de países que han sufrido 
el enfrentamiento directo de Estados Unidos, o de 
sus políticas económicas.

El CSIS, por su parte, llama la atención sobre lo 
que denomina “debilidad política” de los gobier-
nos del área, estimando que en aquellos países 
donde se produjeron cambios dentro de la “ma-
rea rosada”, los nuevos gobiernos electos tienen 
sufi cientes problemas internos como para poder 
lograr el avance de sus respectivas agendas de 
cambios; mientras que en el resto debe producirse 
más continuidad que cambio, con la esperanza in-
cluso de que ocurra una reversión importante en 
países que han defendido una agenda claramente 
progresista en los últimos años.

El CSIS valora que la sombra de una recesión 
económica que pudiera estar a la vista aumenta-
ría la posibilidad de ulteriores fraccionamientos 
al interior del mercado latinoamericano y cari-
beño, con el reforzamiento de mecanismos como 

MERCOSUR y UNASUR, los reclamos por un 
mundo multipolar, echar una mirada a elemen-
tos “extra regionales” como los BRICS y, de nuevo, 
abrir las puertas a Rusia y China.

A pesar de estas advertencias, ninguno de los 
dos centros considera que América Latina y el Ca-
ribe sería un área de cambios trascendentes en el 
futuro inmediato. Más allá del conocimiento real 
de sus expertos sobre las dinámicas fundamenta-
les de la región, estas conclusiones transpiran una 
cierta seguridad respecto a los instrumentos de 
dominación sobre los que descansa la presencia 
estadounidense en la actualidad.

Desarrollo
Aunque son reiteradas las expresiones de lí-
deres políticos de Estados Unidos tratando de 
negar el monroísmo, la más reciente de ellas 
protagonizada por el exsenador Christopher 
Dodd,4 en su calidad de representante especial 
para América Latina del presidente Joe Biden, 
lo cierto es que desde Washington se intenta 
poner en práctica iniciativas, que pretenden 

4 Christopher Dodd: Intervención del Asesor Especial ante 
la sesión protocolar del Consejo Permanente de la OEA, en 
ocasión de la semana panamericana, Washington, 17 de 
abril de 2023. www.usoas.usmission.gov
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conservar y restablecer la preeminencia de los 
intereses estadounidenses en la región.

A partir de la revisión de estadísticas relacio-
nadas mayormente con el ámbito fi nanciero y co-
mercial, varios autores plantean la ocurrencia de 
una tendencia sin retroceso, según la cual China 
estaría desplazando a Estados Unidos de modo 
inexorable en su dominio económico regional, 
llegando a suponer, incluso, que este último no 
contaría ya con resortes para hacer imponer su vo-
luntad en ciertos temas, o en capitales específi cas.

En este sentido, valdría la pena revisar algu-
nos aspectos que todavía aseguran a favor de 
Estados Unidos el andamiaje teórico-práctico del 
pensamiento colonizador que sintetiza la Doc-
trina Monroe y sobre los cuales las fuerzas de 
la transformación y el cambio deberían fi jar su 
atención, para lograr avances transcendentales 
ante los restos del panamericanismo que han 
llegado hasta el presente.

Cambios en las relaciones económicas.
En una multiplicidad de estudios recientes se lla-
ma la atención sobre el hecho de que China ha 
ido incrementando las inversiones en América 
Latina y el Caribe, un promedio de 10 000 millo-
nes de dólares cada año.5 Esta es una tendencia 

5 Ding Ding; Fabio Di Vittorio; Ana Lariau; Yue Zhou:  
«Chinese Investment in Latin America: Sectoral 
Complementarity and the Impact ofChina’s Rebalancing»; 
IMF Working Paper WP 21/160, junio 2021.

que se había iniciado desde el 2008, año en que 
se publica el primer libro blanco chino sobre la 
región (segundo en2016) y en el que además co-
menzó la última gran crisis fi nanciera interna-
cional.

Al mismo tiempo, China se ha convertido en 
el principal socio comercial de Brasil, Chile y 
Perú, estando ya cerca de lograr lo mismo en Ar-
gentina. En estos momentos en el total de todas 
las importaciones latinoamericanas, el mercado 
chino representa el 40%.6

China también fue adquiriendo en estos años 
compañías de primer orden, en sectores estraté-
gicos de países específi cos de la región, como fue 
el caso de la primera empresa del sector eléctrico 
en Perú y la tercera de Chile.7 Así mismo, China 
avanzó en la fi rma de acuerdos de alianza estra-
tégica, o de libre comercio, con varias naciones 
del área.

De forma global, en 2015 durante la celebra-
ción de la primera reunión ministerial del Foro 
China-CELAC, el presidente chino propuso un 
marco nuevo de cooperación integral entre Chi-
na y ALC llamado “1+3+6”. El 1 se refería al Plan de 
cooperación entre China y ALC 2015-2019, el 3 los 
llamados tres motores: el comercio, la inversión 

6 Álvaro Moreno: «Estados Unidos lanza un plan de 
inversión en Latinoamérica para reducir la infl uencia 
china», 18 octubre 2021, https://www.eleconomista.es/
economia/noticias/11436502/10/21/Estados-Unidos-
lanza-un-plan-de-inversion-en-Latinoamerica-para-
reducir-la-infl uencia-china.html

7 Ídem.
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y la cooperación fi nanciera, mientras que el 6 
serían los sectores: recursos energéticos, infraes-
tructura, agricultura, manufactura, innovación 
tecnológica y tecnología informática.8

La RPCh dio un paso ulterior para defi nir la 
visión a largo plazo de su mirada hacia América 
Latina y el Caribe, con la inclusión de esta en las 
prioridades de la llamada Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, a partir de 2018.

Ambas iniciativas tienen un declarado propó-
sito de cooperación bilateral, sin intromisiones 
en los asuntos internos de los países del área y 
con la inclusión de la diversidad de fuerzas po-
líticas que ejercían el gobierno en las diferentes 
naciones.

Ante este panorama un informe estadouni-
dense ofi cial, retomado por la CEPAL en el 2015, 
recordaba que América Latina representaba al-
rededor del 20% de toda la inversión directa de 
Estados Unidos al exterior. A nivel individual, 
cinco países de América Latina y el Caribe apa-

8  NODAL: «El proyecto de la Franja y la Ruta y la importancia 
de América Latina en la estrategia china», 6 mayo 2022, 
https://www.nodal.am/2022/05/el-proyecto-de-la-
franja-y-la-ruta-y-la-importancia-de-america-latina-en-
la-estrategia-china/

recían en el listado de los 20 países con mayor 
inversión directa recibida de Estados Unidos en-
tre 2009 y 2012. Estos eran México (en el puesto 
número 11), Brasil (12), Chile (15), Barbados (18) y 
Venezuela (20).9

Si bien Europa sigue constituyendo el principal 
destino tanto de las inversiones estadouniden-
ses, como el acumulado de estas (stock), América 
Latina marcha en segundo lugar en el decenio 
2008-2017, con un promedio anual en el que no se 
aprecian grandes cambios,10 pero que por ahora 
casi duplican los totales anuales chinos.

En el caso de la inversión estadounidense acu-
mulada (stock) en la región en el mismo período11

los totales siguen siendo muy superiores a los 

9 CEPAL: Informe analiza vínculos comerciales y de inversión 
entre Estados Unidos y la región, 30 de marzo 2015 https://
www.cepal.org/fr/noticias/informe-analiza-vinculos-
comerciales-y-de-inversion-entre-estados-unidos-y-la-
region

10Inés María Guzmán Rodríguez y Alfredo Arahuetes Gar-
cía: «La inversión extranjera directa de Estados Unidos en 
América Latina, 2008-2017», Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Universidad Pontifi cia Comillas, 
Madrid, abril 2019.

11 Ídem.
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de cualquier otro inversor externo, aunque lla-
ma la atención en los últimos años la reorien-
tación de cierta cantidad de fondos hacia el 
mercado asiático.

En la situación de pospandemia América La-
tina y el Caribe constituyeron la región que in-
tentaba recuperarse recibiendo el por ciento 
más bajo (9%)12 de las inversiones a nivel global 
(contando las estadounidenses), muy inferiores 
a la media del decenio anterior, y muy a pesar de 
haber sido la zona del mundo donde la COVID-19 
tuvo el mayor impacto en ampliar la brecha en-
tre pobres y ricos. La Unión Europea y Estados 
Unidos fueron, en ese orden, los principales in-
versionistas en 2021, representando el 36% y 34% 
del total.

En líneas muy generales este es el panora-
ma ante el que Estados Unidos, tal como lo hizo 
durante los años de Donald Trump, pretende 
enfrentar el avance económico chino y de otro 
origen en la región, a través de palancas políti-
cas como la propuesta realizada en el 2021 ante 

12  CEPAL: «Pobreza extrema en la región sube a 86 millones 
en 2021 como consecuencia de la profundización de la crisis 
social y sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19», 
25 enero 2022, https://www.cepal.org/es/comunicados/
pobreza-extrema-la-region-sube-86-millones-2021-como-
consecuencia-la-profundizacion-la

el Grupo G-7 del proyecto Reconstruir un Mundo 
Mejor (Build Back Better World), compuesto por 
proyectos de inversión en infraestructura de sec-
tores como clima, salud y tecnología digital, den-
tro de los que América Latina y el Caribe deberían 
competir ante otros posibles benefi ciados.

A la iniciativa del BBBW se le auguró corta 
vida, sobre todo por constituir el reciclaje del 
proyecto doméstico estadounidense Build Back 
Better (Reconstruir Mejor), que no recibió la apro-
bación presupuestaria en el congreso federal por 
la oposición republicana durante el propio 2021.

En la cumbre del G7 de 2022, ante la incapaci-
dad de lograr apoyo interno para sus iniciativas 
de política exterior los estrategas estadouniden-
ses no encontraron otra opción que renombrar 
la BBBW como Partnership for Global Infrastruc-
ture and Investment (Sociedad para Inversión e 
Infraestructura Global),13 que tendrá igualmen-
te sus días contados ante la imposibilidad del 
ejecutivo demócrata para movilizar recursos 
que permitan al mismo tiempo restablecer su 
infraestructura y su productividad doméstica, 

13  Alex Lo: «G7’s Build Back Better World 2.0 won’t fare better 
than failed predecessor»; 30 de junio de 2022; https://
www.scmp.com/comment/opinion/article/3183685/
g7s-build-back-better-world-20-wont-fare-better-failed-
predecessor
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ganar espacios económicos perdidos en América 
Latina y otras regiones y, adicionalmente, soste-
ner el enfrentamiento militar de la OTAN contra 
Rusia, entre otros retos.

Dicho de otra manera, aunque Estados Unidos 
continúa siendo el principal inversionista y so-
cio comercial en números globales para latinoa-
mericanos y caribeños, parecería irreversible el 
proceso de potencial pérdida paulatina de dicho 
status, marcado por sus propios intereses hacia 
otras regiones y ante el avance claro y sostenido 
de la RPCh en el mismo terreno, así como de otras 
naciones en menor escala.

Esta realidad, sin embargo, no debe dejar en 
un segundo plano el hecho de que Washington 
aún dispone de herramientas y resortes que le 
garantizan cierta presencia hegemónica en el 
más puro sentido monroista y, más aún, que le 
permiten cambiar el estado de cosas en ciertos 
países y grupos de ellos donde los rumbos políti-
cos no sean de su total conveniencia.

La deuda externa
En el propio ámbito económico se debe recor-
dar, en primer lugar, el endeudamiento externo 
latinoamericano y la determinante presencia 
estadounidense como acreedor individual y en 
el marco de las instituciones fi nancieras interna-
cionales.

Entendiendo la deuda externa como el meca-
nismo esencial de subordinación del Sur, CLAC-
SO ha editado en el 2023 el volumen titulado La 
Deuda en América Latina y el Caribe en el que 
caracteriza la situación de los principales deudo-
res de la región y explica, por un lado, el papel 
entreguista de ciertas fuerzas conservadoras que 
asumen esquemas de préstamos de difícil devo-
lución y, por otro, la casi incapacidad de fuerzas 
progresistas de poder responder a los reclamos 
de su base electoral, al tener que responder a de-
mandados onerosas de los prestamistas.

Los autores nos recuerdan cómo, sobre todo 
a partir de la articulación del llamado “Con-
senso de Washington” durante los años 90 del 
pasado siglo, “se trata de una lógica sustentada 

en la dinámica articulada de las corporacio-
nes trasnacionales, entre ellos la banca y el 
mercado financiero, los principales estados 
del capitalismo mundial y los organismos 
internacionales”.14

Agrupaciones empresariales
Entre los resortes económicos para ejercer in-
fl uencia sobre los círculos principales de toma de 
decisiones en la región deben tenerse en cuen-
ta además las asociaciones de diversa índole, en 
particular la articulación de las cámaras de co-
mercio binacionales, que no tienen un similar en 
ningún actor externo de la región.

Por más de un siglo las Cámaras de Comercio 
Americanas (AmChams) han sido el instrumen-
to de mayor infl uencia del sector de los negocios 
en América Latina y el Caribe. En la actualidad, 
23 de estas entidades representan a 20 000 em-
presas estadounidenses, que constituyen el 80% 
de la inversión de ese origen en la región.

Este grupo de interés, con un fi nanciamien-
to excepcional para desarrollar sus acciones 
de presión en muchos rincones del continente, 
defi ne su misión como: promover el comercio 
y la inversión entre Estados Unidos y América 
Latina y el Caribe a través del libre comercio, los 
mercados libres y la libre empresa (US Cham-
ber), con independencia de lo que aprueben los 
parlamentos nacionales o cuál sea la ruta de sus 
gobiernos.

La asociación de dichas cámaras, AACCLA, se 
considera:

—El defensor más fuerte en el continente de 
las políticas pronegocios y de mercado abierto.
—La fuente más confi able de información so-
bre temas de inversiones y comercio regional.
—Un punto crítico de comunicación entre las 
AmChams, miembros de la Cámara de Co-
mercio de los Estados Unidos y los gobiernos 
de Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

14  Jykui Gambina y Héctor Torres (comps): La deuda en 
América Latina y el Caribe; CLACSO, Buenos Aires, 2023.
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—Un vehículo de las compañías establecidas 
en Estados Unidos para acceder a una red de 
negocios a lo largo de todo el hemisferio (US 
Chamber).

Claramente no existe una alianza similar a 
esta entre compañías y ejecutivos de la región. 
Sus objetivos están más en función de los lide-
razgos que se establezcan desde Washington, 
que subordinados a la elección de fuerzas polí-
ticas específi cas en cada una de las respectivas 
capitales.

Vínculos militares
Dentro del sistema panamericano actual otro es-
labón que resulta vital para los intereses estadou-
nidenses se relaciona con la esfera militar. Varios 
autores coinciden en apreciar una expansión de 
la infl uencia militar de Estados Unidos en todos 
los rincones de la región, como parte de la nueva 
concepción estratégica denominada Great Power 
Competition, GPC, (Competencia de Gran Poder).15

15 Congressional Research Service, R43838: Great Power 
Competition: Implications for Defense-Issues for Con-
gress, 2023, https://crsreports.congress.gov

Comúnmente se refi ere la cantidad de bases 
militares, como indicador de menor presencia 
comparativa de los militares y medios estadou-
nidenses, respecto a destinos europeos y asiáti-
cos, sin tener en cuenta la proximidad geográfi ca 
de los recursos de que dispone el SouthCom en la 
inmediatez de la región, que le permite despla-
zarse ante cualquier eventualidad que se presen-
te con la misma celeridad de fuerzas “locales”.

La mayor beligerancia militarista de Estados 
Unidos en la zona se asocia a la llegada a la di-
rección del Comando Sur de la General Laura 
Richardson en octubre 2021 y sus reiteradas apa-
riciones públicas y viajes a diversas capitales. Sin 
embargo, ha sido menos expuesta la sustitución 
progresiva de antiguos funcionarios de carrera 
del Departamento de Estado por exofi ciales del 
Pentágono, la comunidad de inteligencia y la 
CIA, en las principales ofi cinas diplomáticas de 
la región.16

16Sergio Rodríguez Gelfenstein: «NATO’s growing military 
presence in Latin America and the Caribbean (I)», 26 de 
febrero de 2023, Caracas, Venezuela, https://www.pres-
senza.com/2023/02/natos-growing-military-presence-
in-latin-america-and-the-caribbean-i/#:~:text=At%20
the%20end%20of%20last,the%20same%20time%20ori-
enting%20its
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Además de garantizar una presencia en te-
mas determinantes de seguridad, de forma 
perspectiva Estados Unidos se estaría aseguran-
do una fuerte presencia cercana a la Antártida, 
cuando se acerca el año (2048) de vencimiento 
del tratado internacional que regula la presencia 
en su territorio; en la inmediatez de Amazonas, 
la principal reserva de biodiversidad y oxígeno 
del plantea; así como en las cercanías de la triple 
frontera del acuífero guaraní, la reserva de agua 
más grande del mundo.17

Aunque la Organización de Estados Ameri-
canos es protagonista de fracasos permanentes, 
burlas de observadores y hasta escándalos, no 
sucede lo mismo con el mecanismo denomina-
do Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CDMA), que celebró su décimo quinta 
conferencia bianual en julio de 2022, en Brasilia. 
El mecanismo resulta el principal foro de inter-
cambio y concertación entre las fuerzas armadas 
de la región desde 1995, para impulsar la “seguri-
dad mutua” en el hemisferio occidental.18

En ese marco, el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos (DOD) ha implementado proyec-
tos de cooperación con 23 naciones de la región, 
valorados en 500 millones USD desde el 2020, 
115 millones solo para el 2023.19 Correspondieron 
igualmente al DOD las principales acciones de 
cooperación médica con estos países, a través de 
sus barcos-hospitales en el enfrentamiento a la 
pandemia de COVID-19, acción solo superada en 
su impacto social por la acción colectiva de las 
brigadas médicas cubanas.

Esos 23 proyectos signifi can el 28% del gran 
total con que Estados Unidos cuenta en todo el 
mundo. Como parte de esos programas, el DOD 
ha ofrecido entrenamiento a más de 10 000 fun-
cionarios civiles y militares de las Américas, solo 
desde el 2019.

17 Ídem.
18 Department of Defense: «Engagement in the Western 

Hemisphere, 28 de julio de 2022, https://www.southcom.
mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/3109199/depart-
ment-of-defense-engagement-in-the-western-hemi-
sphere/ 

19Ídem.

Las visitas más recientes de la general Ri-
chardson a la región (hasta abril de 2023) fueron 
a Argentina y Brasil, mientras que ofi ciales y di-
rectivos de las instituciones armadas de México 
y Brasil fueron quienes realizaron las últimas 
estancias hasta la fecha en instalaciones milita-
res del SouthCom. Trátase en todos los casos de 
países con los que Washington ha tenido reite-
radas desavenencias recientes, tanto respecto a 
su proyección internacional, como en cuanto a 
la asociación económica que establecen con con-
trapartes “extrahemisféricas”.

Formación de recursos humanos
Otro renglón en el que se distingue la relación 
ALC-Estados Unidos, sin la sombra de un com-
petidor es en la cantidad de estudiantes lati-
noamericanos y caribeños que se forman en 
universidades estadounidenses.

Se considera que a partir de un retraso com-
parativo en las universidades latinoamericanas 
en cuanto a la disponibilidad de recursos para 
investigación y desarrollo (I+D) en las llamadas 
carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), para el 2015 América Latina ya se 
había convertido en la región de origen de más 
rápido crecimiento dentro de la matrícula de es-
tudiantes extranjeros en Estados Unidos. Entre 
el 2014 y el 2015 el crecimiento fue de un 19%, 
hasta un total de 86 378, lo que representaba el 
10% de todos los extranjeros registrados en uni-
versidades estadounidenses.20

Esta tendencia ha contado con respaldo 
oficial de gobiernos de la región, como fueron 
los casos del plan Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 del presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto y el Programa de Movilidad Cientí-
fi ca de Brasil, auspiciados por la presidenta Dilma 
Rousseff , los cuales preveían cada uno becas para 
enviar hasta 100 000 de sus connacionales en 

20 Mariano Miranda Mira: «Latin American Students in the 
US: A Case Study of the Costa Rica and why does it matter?», 
Yale University, Abril 20, 2018 https://education studies. 
yale.edu/sites/default/fi les/fi les/miranda mariano_17008_
2026467_Final-Capstone-Miranda.pdf
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períodos de tiempo determinados a estudiar en 
universidades estadounidenses.

Si bien estas cifras no indican en sí mismas 
la formación de profesionales que servirían a la 
reproducción del dominio de Estados Unidos en 
la región, tampoco pueden considerarse despre-
ciables en cuanto a la preparación de ejecutivos, 
científi cos, investigadores, hombres de negocios, 
que potencialmente podrían privilegiar las rela-
ciones subordinadas o privilegiadas de su nación 
de origen con el gran hegemón.

De manera complementaria, a ello debe su-
marse el aumento vertiginoso de la matrícula de 
hispanos (ciudadanos o residentes) en Estados 
Unidos en las universidades de aquel país, que 
solo entre el 2019 y el 2020 registró un salto del 
6%, o sea 140 000 estudiantes más. Entre el 2000 
y el 2020 la matrícula de universitarios hispanos 
en Estados Unidos pasó de 620 000 alumnos a 
2,4 millones, un 287% de incremento, en compa-
ración con el 50% que registró el total del resto 
de los grupos étnicos que se tabulan.21

Dentro de estas cifras son también sustancia-
les los recursos humanos que son utilizados por 
instituciones ofi ciales, empresas, ONGs y otras 
contrapartes estadounidenses para hacer avan-
zar sus objetivos en América Latina y el Caribe. 
No existe aún ningún otro destino similar para 
universitarios de la región, que pueda ofrecer 
una alternativa en la formación de cultura y va-
lores.

Medios de comunicación
Precisamente en cuanto este último tema, debe 
tenerse en cuenta la penetración en América La-
tina y el Caribe de los principales generadores 
de contenido político y de otra índole para los 

21 Lauren Mora: «Hispanic enrollment reaches new high at 
four-year colleges in the U.S., but aff ordability remains an 
obstacle», 7 de octubre de 2022, https://www.pewresearch.
org/short-reads/2022/10/07/hispanic-enrollment-
reaches-new-high-at-four-year-colleges-in-the-u-s-
but-affordability-remains-an-obstacle/#:~:text=In%20
1980%2C%20there%20were%20about,fifth%20of%20
all%20postsecondary%20students

públicos más diversos. Varios estudios recogen 
el papel gestor de grandes empresas estadouni-
denses de la información y, en particular, de la 
televisión en el surgimiento de medios simila-
res en América Latina y el Caribe, al tiempo que 
también documentaron efectos similares de sus 
contenidos sobre la población objetivo en cuan-
do alineación política, consumismo, efectos ne-
gativos en la formación de actitudes, distorsión 
de antecedentes históricos y muchos otros fenó-
menos.22

A pesar de que esta era ya una realidad incon-
testable a inicios del siglo XXI, años después este 
mismo efecto es el que ha logrado en la región la 
penetración de internet y la aparición de diversi-
dad de soportes digitales.

Con 533 millones de usuarios de internet para 
el 2023, América Latina y el Caribe es el cuarto 
mercado regional, después de Asia, Europa y 
África. Las inequidades económico-sociales se 
han refl ejado en el acceso a dicho servicio. Si bien 
la región como un todo tiene una penetración de 
internet del 68.8%, para sudamérica la cifra as-
ciende al 75%. Por países Chile tiene la mayor pe-
netración con el 92% de sus habitantes, mientras 
que Brasil cuenta con el mayor total, 165 millones 
(2022), cifra superior a México y Argentina toma-
dos de conjunto.23

Para el 2022, 490 millones de latinoamerica-
nos signifi caban el quinto mayor mercado de las 
plataformas sociales en todo el mundo.

Por plataformas, Facebook tiene la mayor pre-
sencia, con el 64,37% del mercado, seguida de 
Instagram 15,98%, Pinterest 8,38%, Twitter 5,97% 
y YouTube 4,49%.24

22Jon Frappier: «The U.S. Media Empire in Latin America», 25 
de septiembre de 2007, NACLA, https://nacla.org/article/
us-media-empire-latin-america-four-pages-charts-and-
tables 

23Tiaggo Bianchi: «Internet usage in Latin America-
Statistics & Facts»; 12 de enero de 2023; https://www.
statista.com/topics/2432/internet-usage-in-latin-
america/#topicOverview

24Social Media Stats South America, abril 2023, https://
gs.statcounter.com/social-media-stats/all/south-america
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Estas cifras, que tampoco tienen similares con 
contenidos generados desde otros destinos, ni 
con algoritmos controlados desde otros centros 
de poder, llaman la atención en algunos casos 
por haber estado relacionadas con movilizacio-
nes sociales en función de distintas agendas, que 
han tenido lugar en la región recientemente.

Agrupaciones políticas
Otro factor a tener en cuenta a la hora de eva-
luar la hegemonía política estadounidense en la 
región tiene que ver con las transformaciones 
que se han producido en las últimas décadas al 
interior de los partidos electorales, movimientos 
sociales y las agrupaciones entre estos, que se 
corresponden, o no, con la capacidad de Wash-
ington de incidir de alguna manera en los resul-
tados electorales en cada caso.

Aunque no se dispone de una base de datos 
que recoja todas estas variaciones en su conjun-
to, si existen investigaciones que refl ejan los ti-
pos de partidos que han surgido en los últimos 
años, a partir de una plataforma de organizacio-
nes que, en última instancia, surgieron desde 
principios del siglo XX para preservar el estado 
de cosas en función de los intereses de las clases 
gobernantes y su subordinación, según el caso, a 
intereses estadounidenses o europeos.

Aún así, hay autores que llaman la atención 
sobre lo que denominan partidos-cárteles, ter-
minología que comienza a utilizarse desde los 
años 90 del siglo XX y que sintetiza la misión 
de dicha agrupación en ser agente paraestatal, 
más que funcionar de manera independiente 
de aquel. Entre sus características principales se 
relacionan: la informalidad de su funcionamiento, 
el acceso y benefi cio del fi nanciamiento estatal, el 
distanciamiento de las mayorías sociales y el re-
clutamiento de actores de distintas fuerzas.25

Otras de estas agrupaciones se han califi ca-
do bajo el término de partidos outsiders (ajenos 
o extraños), creados en lo esencial alrededor de 
una fi gura o caudillo, al margen por lo general 
de la política tradicional del país, que se presen-
ta ante el electorado frustrado como una especie 
de salvador o enviado divino y que, por lo general, 
cumple misiones ejecutivas cortas marcadas por 
la necesidad de garantizar intereses específi cos 
de empresas o grupos extranjeros, o simplemente 
para evitar el ascenso de fuerzas progresistas.26

25José Salinas: La dinámica de los partidos en América Latina 
hasta el comienzo del siglo xxi: algunos elementos para el 
análisis de este proceso; Universidad de La Habana; versión 
on-line ISSN 0253-9276; UH no. 284, La Habana jul.-dic. 
2017. 

26 Ídem.
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Paradójicamente, algunas de estas situacio-
nes de crisis han creado coyunturas revolucio-
narias, como es el caso de Venezuela, mientras 
que otras han sumido al país en una espiral de 
retrocesos y falta de consensos que degenera ha-
cia el poder fáctico y antisocial, como es el caso 
de Perú.27

En cualquiera de los casos anteriores, o aún en 
otro tipo de agrupación no descrita aquí, ha sido 
Estados Unidos el país que más benefi cio utilita-
rio ha extraído de la descomposición política de 
las fuerzas del poder clasista en la región y quien 
más capacidad ha tenido para infl uir en los re-
sultados de elecciones que se han convocado 
para cubrir las formas y mantener el estado de 
cosas, a costa de ofrecer una imagen de supuesto 
cambio.

Judicialización selectiva de la política
Quizás el mayor refi namiento reciente que ha te-
nido Washington para infl uir en la política local 
de aquellos gobiernos que considera no aliados, 
se relacione con lo que se ha dado en llamar la 
judicialización de la política.

Más allá de intentar ofrecer defi niciones ho-
lísticas al respecto, bastará la referencia al llama-
do Informe Odebrecht y la narrativa que se creó a 
partir de este, para generar una serie de cambios 
allí donde gobernaban presidentes y partidos 
que cuestionaron la hegemonía estadounidense, 
o que simplemente pretendieron instrumentar 
tibias reformas en aspectos de interés popular.

El 21 de diciembre de 2016, justo en el momen-
to en que se producía la transición administrativa 
entre el gobierno de Barack Obama y el de Donald 
Trump, el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos anunciaba que dos empresas brasileñas, 
Odebrecht S.A. y Braskem S.A. se declaraban cul-
pables de articular esquemas de sobornos por 
cientos de millones de dólares a funcionarios de 

27  Henry Dietz y David Myers: «El proceso del colapso de 
sistemas de partidos: una comparación entre Perú y 
Venezuela»; Cuadernos del Cendes, v. 50, n. 50, Caracas, 
mayo 2002.

más de una docena de países28 y aceptaban pa-
gar una compensación a las autoridades.

Según la Sección de Fraude del Departa-
mento Criminal de dicha agencia federal, las 
acciones ilegales de dichas empresas cometidas 
entre los años 2007 y 2014 habrían comprome-
tido a servidores públicos de Angola, Argentina, 
Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecua-
dor, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, 
Perú y Venezuela. Gracias a la conjunción de la 
penetración de los medios de comunicación es-
tadounidenses en la región latinoamericana y 
la relación orgánica que igualmente tiene con 
los órganos del poder judicial en aquellos paí-
ses, Washington estuvo en capacidad de utilizar 
este argumento de forma dirigida contra aque-
llas fi guras que se pretendió destituir, despres-
tigiar, o simplemente apartar de la política.

Al menos en el caso de Odebrecht, se tra-
taba de una empresa que para el 2013 tenía 
invertidos más de 4 000 millones de dólares 
solo en el estado de la Florida, época en la que 
ya el Miami Herald la consideraba como una 
“maestra en el negocio de obtener contratos 
públicos”29 (con toda la corrupción que acom-
paña esa gestión), que había asegurado más de 
una docena de importantes proyectos que iban 
desde la ampliación del aeropuerto de Miami, 
el American Airlines Arenay el Adrienne Arsht 
Center for the Performing Arts. Sin embargo, 
la “justicia” estadounidense decidió investigar 
a esa empresa en el mismo momento en que 
varias fi guras de la política cubanoamericana 
local comenzaron a expresar sus reservas por la 

28 Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ofi cina 
de Asuntos Públicos, 21 de diciembre de 2016; «Odebrecht 
y Braskem se declaran culpables y acuerdan pagar al me-
nos $ 3.5 millones de multas en el mayor caso de sobornos 
en el extranjero de la historia», https://ec.usembassy.gov/
es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-
sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/

29 Mimi Whitefi eld:  «Odebrecht USA — a master at win-
ning public contracts — has run into roadblocks in its 
quest to build Airport City»; 7 de octubre de 2013, https://
www.miamiherald.com/news/business/biz-monday/ar-
ticle1955962.html
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participación brasileña en varios proyectos de 
desarrollo en Cuba.

Hasta el presente no se conoce de ningún ca-
taclismo generado por dicha causa en la estruc-
tura política de la Florida.

Conclusiones
Si bien a inicios del siglo XXI se logró derrotar de 
forma colectiva la propuesta del libre comercio 
como herramienta panamericanista para am-
pliar el dominio estadounidense en la región, y 
se crearon nuevos mecanismos de integración 
regional, Estados Unidos continuó registrando 
avances en la región latinoamericana y caribeña.

En el primer decenio del siglo XXI comenza-
ron a registrarse cambios económicos y políticos 
a escala internacional que convirtieron a esta 
zona en destino de nuevos capitales e intereses 
comerciales, especialmente (pero no únicamen-
te) de origen chino.

Este fenómeno provocó en los medios políti-
cos de Washington un relanzamiento del arsenal 
ideológico de la llamada doctrina Monroe, esta 

vez para desalentar el rápido avance de las ini-
ciativas de Beijing.

Aunque Estados Unidos cuenta con un gru-
po importante de fortalezas que aún le permiten 
ejercer hegemonía en temas y destinos específi cos 
de la región, sus principales debilidades en este 
nuevo escenario emanan de la complejidad de sus 
problemas internos y de la incapacidad de ar-
ticular alianzas estratégicas para disponer de 
recursos materiales que le permitan ejecutar 
una contra ofensiva.

En manos de las fuerzas progresistas lati-
noamericanas y caribeñas está la posibilidad de 
lograr un cambio fundamental en las circuns-
tancias, con la ejecución y la defensa de proyec-
tos que no sólo respondan a los más legítimos 
intereses nacionales, sino que proyecten a la re-
gión en el plano económico mucho más allá de 
constituir un simple exportador de materias pri-
mas y que, en lo político integren su visión con 
la de aquellos movimientos que fi jen sus priori-
dades en la construcción de un sistema que res-
pete de manera efectiva el multilateralismo y la 
igualdad soberana. CS
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Cuando en diciembre de 1823, el presidente James Monroe dio a conocer en 
mensaje al Congreso la doctrina que defi niría la esencia de la política exte-
rior de Estados Unidos hacia la región latinoamericana y caribeña, resumida 
en la idea “América para los americanos”, se justifi caba el rechazo a cual-
quier nuevo intento europeo de interferir o extender su sistema de gobierno 
al continente americano, como un peligro para la “paz y la seguridad” de 
la nación norteña, encubriendo sus intereses expansionistas y hegemóni-
cos hacia el sur del continente, de manera muy particular en ese momento 
hacia Cuba y México. De esta manera, Estados Unidos inauguraba una tra-
dición que caracterizaría su comportamiento en el escenario internacional 
hasta nuestros días, en el que las palabras de sus líderes políticos no solo 
ocultan los verdaderos propósitos, sino que en muchos casos los propósitos 
han constituido el reverso total de las palabras. No en balde el Libertador, Si-
món Bolívar, dejaría a la posteridad una frase que cuenta de plena vigencia, 
al señalar en 1829 que los Estados Unidos parecían destinados por la provi-
dencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.1

1  Carta de Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios británico ante 
el Gobierno de Colombia, Guayaquil, 5 de agosto de 1829.

200 años 
de la Doctrina Monroe: 
historia y presente

Elier Ramírez Cañedo
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La Doctrina Monroe sirvió a Washington para 
declararse de manera unilateral y como si fuera un 
derecho divino, protector del continente america-
no, haciendo saber al resto del mundo, donde resi-
día su zona de infl uencia, expansión y predominio. 

Sin embargo, durante los primeros tres años 
que siguieron a su enunciación, los países de la 
región la invocaron en no menos de cinco opor-
tunidades con el objeto de hacer frente a ame-
nazas reales o aparentes a su independencia e 
integridad territorial, solo para recibir respuestas 
negativas o evasivas del gobierno norteamerica-
no. El paso del tiempo confi rmó que la Doctrina 
Monroe había sido creada solo 
para ser defi nida, interpretada y 
aplicada a conveniencia de Esta-
dos Unidos. 

A lo largo del tiempo tendría 
numerosas actualizaciones y co-
rolarios de los distintos gobier-
nos estadounidenses, buscando 
siempre cerrar cualquier brecha 
que pudiera, desde la interpreta-
ción y la práctica de otros acto-
res internacionales y los propios 
países de la región, poner en 
riesgo sus verdaderos designios. 
Por solo mencionar algunos de 
ellos, el Corolario Polk2 de 1848:
Estados Unidos no solo no ad-
mitiría nuevas colonizaciones 
europeas en el continente americano, sino tam-
poco que ninguna nación de la región por su 
libre cuenta solicitara la intervención de gobier-
nos europeos en sus asuntos o la propia unión a 
alguno de ellos, asimismo expresaba que ningu-
na nación europea podía interferir en la volun-
tad o deseos de países del continente de unirse a 
Estados Unidos; Corolario Hayes3 de 1880: fi jaba 
el Caribe y Centroamérica como parte de la es-
fera de infl uencia exclusiva de Estados Unidos 
y que para evitar la injerencia de imperialismos 
2  James Knox Polk, presidente de Estados Unidos entre 1845 

y 1849.
3  Rutherford Birchard Hayes, presidente de Estados Unidos

entre 1877 y 1881.

europeos en América, Washington debía ejercer 
el control exclusivo de cualquier canal interoceá-
nico que se construyese; Corolario Roosevelt4 de 
1904 —mucho más conocido—: proclama el de-
ber y el derecho de Estados Unidos a intervenir 
como árbitro o policía internacional en los países 
de América Latina y el Caribe ante confl ictos o 
deudas de estos con potencias extra regionales; 
y el Corolario Kennan5 de 1950: justifi caba el 
respaldo de Estados Unidos a las dictaduras que 
fl orecían en la región bajo el pretexto del anti-
comunismo, las cuales serían incluso denomina-
das “dictaduras de seguridad nacional”.

A ninguno de los líderes norteamericanos 
les pasó por la mente la idea de que la declara-
ción de Monroe pudiera constituir un acto de 
altruismo o de particular amistad para con las 
repúblicas vecinas del sur —como lo creyeron 
con fervor muchos gobiernos latinoamericanos 
durante años—, ni menos aún que ella implicara 
para Estados Unidos la obligación de intervenir 
en defensa de cualquier país del continente que 
fuera víctima de una agresión externa. Para los 
4  Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 

1901 y 1909.
5  George F. Kennan (1904-2005), diplomático y consejero 

gubernamental norteamericano y autor de la doctrina de 
la contención frente al comunismo.
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estadistas estadounidenses, la Doctrina Mon-
roe se limitaba a anunciar la eventual interven-
ción de Estados Unidos solo en aquellos casos y 
en aquellas zonas de la región que fueran de su 
vital interés de dominación. 

Así dejaría constancia el Secretario de Guerra 
de la administración Monroe, John C. Calhoun, al 
expresar: 

No hemos de estar sujetos a que en cada oca-
sión se nos citen nuestras declaraciones ge-
nerales, a las que se les pueden dar todas las 
interpretaciones que se quiera. Hay casos de 
intervención en que yo apelaría a los azares 
de la guerra con todas sus calamidades. ¿Se 
me pide uno? Contestaré. Designo el caso de 
Cuba. Mientras Cuba permanezca en poder de 
España, potencia amiga, potencia a la que no 
tememos, la política del gobierno será, como 
ha sido la política de todos los gobiernos des-
de que yo intervengo en política, dejar a Cuba 
como está, pero con el designio expreso, que 
espero no ver nunca realizado, de que si Cuba 
sale del dominio de España, no pase a otras 
manos sino a las nuestras…En la misma ca-
tegoría mencionaré otro caso, el de Tejas; si 
hubiera sido necesario, hubiéramos resistido 
a una potencia extraña.6

6 Indalecio Liévano Aguirre: Bolívarismo y monroísmo, 
Editorial Revista Colombiana, Bogotá, 1971, pp.40-41.

Entre los años 1825 y 1826 se corroboró que 
nada tenía que ver la Doctrina Monroe con la 
“paz y la seguridad”, y mucho menos con un res-
paldo sincero y desinteresado a la independen-
cia de sus “hermanos del Sur”, cuando Estados 
Unidos se opuso por medios diplomáticos y en 
tono amenazante, ante una posible expedición 
conjunta colombo-mexicana, con el objetivo de 
llevar la independencia a Cuba y Puerto Rico, pro-
yecto que acariciaron Simón Bolívar y Guadalupe 
Victoria, este último presidente de México. Ante 
la fuerte presión diplomática estadounidense los 
gobiernos de Bogotá y México respondieron que 
no se aceleraría operación alguna de gran mag-
nitud contra las Antillas españolas hasta que la 
propuesta fuera sometida al juicio del Congre-
so Anfi ctiónico de Panamá a celebrarse en 1826. 
La preocupación de Washington como es lógico 
continuó, trasladando su inquietud a los gobier-
nos de Colombia y México y moviendo todos los 
resortes de su poderío diplomático.7 A este pasaje 
bochornoso de la historia de Estados Unidos, re-
fl ejo de la ideología monroísta, se referiría años 
más tarde José Martí en uno de sus célebres dis-
cursos cuando señaló: “Y ya ponía Bolívar el pie 
en el estribo, cuando un hombre que hablaba en 
inglés, y que venía del Norte con papeles de go-
bierno, le asió el caballo de la brida y le habló así: 

7 Véase Elier Ramírez Cañedo: La miseria en nombre de la 
libertad, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, pp. 67-74.

Theodore Roosevelt anunció su corolario
a la Doctrina Monroe el 6 de diciembre de 1904. 
Estados Unidos ejercería una fuerza policial 
en el hemisferio occidental y justifi caría 
la hegemoníay el intervencionismo en la región
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“¡Yo soy libre, tú eres libre, pero ese pueblo que 
ha de ser mío, porque lo quiero para mí, no pue-
de ser libre¡”8 El statu quo conveniente a los in-
tereses de Estados Unidos no podía ser alterado 
por potencias extra continentales, pero tampoco 
incluso por los propios países de la región. Esa 
situación se mantendría durante los años 1827, 
1828 y 1829, cada vez que se intentó revivir la 
empresa redentora; tanto por parte de Colom-
bia, como de México y Haití.

Resulta muy ilustrativo a la luz de hoy cuan-
do seguimos viendo la obsesión yanqui con 
relación a Cuba, que en el contexto de la procla-
mación de la doctrina Monroe, estuvieran gra-
vitando en especial los intereses de dominación 
de Estados Unidos sobre la Mayor de las Antillas. 
Y es que la doctrina Monroe también se com-
plementaba con la llamaba teoría de la Fruta 

8 Discurso de José Martí en el Hardman Hall, Nueva York, 30 
de noviembre de 1889. 

Madura, formulada por John Quincy Adams 
en el propio año 1823, en la cual se comparaba 
a Cuba con una fruta en un árbol, para meta-
fóricamente señalar que como mismo existían 
leyes de la gravitación física, existían leyes de 
gravitación política y, que por tales razones, no 
había otro destino para Cuba que caer en ma-
nos estadounidenses, solo había que esperar el 
momento oportuno a que esa fruta estuviera 
madura para que se cumpliera ese fi nal inevita-
ble. Durante ese proceso —destacaba también 
Adams en carta enviada el 28 de abril de 1823 
al representante diplomático de Estados Unidos 
en Madrid— era preferible que la fruta apeteci-
da permaneciera en manos de España, antes que 
pasara a manos de potencias más poderosas de 
la época. De ahí que, cuando el ministro de rela-
ciones exteriores de la corona británica, George 
Canning, propusiera a Washington la fi rma de 
una declaración conjunta de rechazo a cual-
quier intento de la Santa Alianza y Francia por 
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restaurar el absolutismo de España en los territo-
rios hispanoamericanos, Estados Unidos tomara 
la delantera en una jugada maestra, haciendo 
una declaración por su cuenta —conocida lue-
go como Doctrina Monroe— que dejaba las ma-
nos absolutamente libres a Estados Unidos en 
América e intentaba atárselas al resto de las po-
tencias, inclusive Inglaterra. En la raíz del surgi-
miento de la Doctrina Monroe, estuvo entonces 
Cuba, como uno de los territorios más ambi-
cionados por la clase política estadounidense. 
También México, cuyos territorios en más de la 
mitad de su extensión serían después usurpa-
dos durante la guerra de 1846-1848.

I
En 1830 partía a la eternidad Simón Bolívar, 
quien durante su lucha por la independencia 
y la unidad de los pueblos de Hispanoamérica 
había sentido el rechazo estadounidense, como 
un gran obstáculo y peligro permanente, así 
como comprobado su postura calculadora y fría 
—que él llamó conducta aritmética— con rela-
ción al proceso emancipador que tenía lugar en 
Suramérica. Contra el Libertador y sus planes 
de unidad e integración de Hispanoamérica se 
tejió desde Washington una amplia red conspi-
rativa, que asombra aun hoy por su nivel de ar-
ticulación, cuando aun no existían los medios de 
comunicación e inteligencia con los que cuenta 
el imperialismo norteamericano en la actuali-
dad. Sin embargo, representantes diplomáticos 
estadounidenses como William Tudor, William 
Harrison, Joel Poinsett, entre otros, hicieron un 
trabajo sucio muy efectivo por vencer más que a la 
persona de Bolívar, las ideas que él representaba 
y defendía, totalmente antagónicas a la fi losofía 
monroísta. Su pensamiento precursor del antim-
perialismo, acerca de la unidad e integración de 
los territorios liberados del yugo del colonialismo 
español, en favor de la abolición de la esclavitud, 
de las clases más desposeídas y de la independen-
cia de Cuba y Puerto Rico, fueron la mayor ame-
naza a sus intereses de expansión y dominio que 
enfrentó Washington en aquellos años, de ahí sus 

innumerables intentos de desacreditarlo llamán-
dolo “usurpador”, “dictador”, “el loco de Colombia”, 
entre otros califi cativos ofensivos. 

II
En la segunda mitad del siglo XIX, el ideal boli-
variano tendría en José Martí, el Apóstol de la 
independencia de Cuba, a uno de sus discípulos 
más brillantes, quien pudo ver como nadie en las 
entrañas del monstruo y alertar de sus peligros 
para la independencia de Nuestra América y el 
propio equilibrio del mundo. Fue entonces a él 
a quien correspondió enfrentar el monroísmo 
en la etapa en que Estados Unidos daba sus pri-
meros pasos de transición a la fase imperialista 
y cuando la doctrina Monroe se modernizaba a 
través del Panamericanismo, que propugnaba 
la unidad continental bajo el eje dominante de 
Washington desde la narrativa del llamado Des-
tino Manifi esto, una tesis de supuesta raíz bíbli-
ca, que afi rmaba que la voluntad divina concedía 
a la nación estadounidense derecho de contro-
lar la totalidad del continente. Estados Unidos 
buscaba la supremacía hemisférica en los foros 
e instrumentos jurídicos internacionales y con 
ello la institucionalización de los postulados de 
la Doctrina Monroe.

A través de sus crónicas y artículos en más de 
una veintena de periódicos hispanoamericanos 
José Martí desarrolló una intensa labor antimpe-
rialista para derrotar las tesis de la moneda úni-
ca, del arbitraje y unión aduanera, que promovía 
el secretario de Estado de Estados Unidos, James 
Blaine, en la Conferencia Internacional America-
na celebrada en Washington entre 1889 y 1890. 
Así lo haría también en la Conferencia Moneta-
ria de las Repúblicas de América en 1891, donde 
participó activamente como Cónsul de Uruguay. 

Jamás hubo en América, de la independencia 
acá —advertía Martí—, asunto que requiera 
más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni 
pida examen más claro y minucioso, que el 
convite que los Estados Unidos potentes, re-
pletos de productos invendibles, y determi-
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nados a extender sus dominios en América, 
hacen a las naciones americanas de menos 
poder, ligadas por el comercio libre y útil con 
los pueblos europeos, para ajustar una liga 
contra Europa, y cerrar tratos con el resto del 
mundo.
De la tiranía de España supo salvarse la Amé-
rica española; y ahora, después de ver con ojos 
judiciales los antecedentes, causas y factores 
del convite, urge decir, porque es la verdad, 
que ha llegado para la América española la 
hora de declarar su segunda independencia.9

Poco antes de caer en Dos Ríos el 19 de mayo 
de 1895, en carta inconclusa a su amigo mexica-
no Manuel Mercado, Martí dejó testimonio de 
cual había sido el sentido de su vida: impedir a 
tiempo con la independencia de Cuba, que se 

9 José Martí: “Congreso Internacional de Washington, su 
historia, sus elementos y sus tendencias.”, Obras Completas, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, t. 6, p. 46.

extendieran por las Antillas los Estados Unidos 
y cayeran con esa fuerza más sobre nuestras 
tierras de América. 

Con una visión de largo alcance Martí había 
visto el peligro mayor que para Cuba y los paí-
ses nuestroamericanos, representaban los vora-
ces apetitos imperiales de Washington y previó 
lo que podía ocurrir de no alcanzarse en breve 
tiempo la independencia de Cuba y Puerto Rico, 
donde él consideraba se hallaba el equilibrio del 
mundo. 

“En el fi el de América están las Antillas —escri-
bía Martí en un análisis que demuestra su conoci-
miento y visión de los intereses geopolíticos que 
se estaban moviendo en el escenario internacio-
nal— , que serían, si esclavas, mero pontón de la 
guerra de una república imperial contra el mundo 
celoso y superior que se prepara ya a negarle el po-
der, —mero fortín de la Roma americana—; y si li-
bres —y dignas de serlo por el orden de la libertad 
equitativa y trabajadora— serían en el continente 
la garantía del equilibrio, la de la independencia 
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para la América española aún amenazada y la del 
honor para la gran república del norte, que en el 
desarrollo de su territorio por desdicha, feudal ya, 
y repartido en secciones hostiles hallará más se-
gura grandeza que en la innoble conquista de sus 
vecinos menores, y en la pelea inhumana que con 
la posesión de ellas abriría contra las potencias 
del orbe por el predominio del mundo”.

Y unas líneas más adelante expresa: “Es un 
mundo lo que estamos equilibrando: no son solo 
dos islas las que vamos a libertar”.10

III

En 1898, con la intervención en el confl icto cu-
bano-español, Estados Unidos convirtió a la Isla 
de Cuba en la probeta de ensayo neocolonial 
en la región, dando inicio a un período históri-
co caracterizado por la consumación y éxito de 
la doctrina Monroe, afi anzando su dominio en 
el hemisferio occidental y desplazando de for-
ma paulatina a las potencias rivales, en espe-
cial a Inglaterra. Además de Cuba y Puerto Rico, 
Washington garantizó el control del Istmo de 
Panamá, uno de los puntos geoestratégicos más 
importantes. 

República Dominicana, Panamá, Guatemala, 
El Salvador, Cuba, Honduras, Nicaragua y Haití 
sufrieron directamente la política del Gran Garro-
te y el corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe 
con la intervención y ocupación territorial de los 
marines yanquis. En el caso de Cuba el monroís-
mo adquirió connotación jurídica a través de la 
Enmienda Platt, apéndice a la Constitución de 
1901, impuesto por la fuerza a los cubanos bajo 
la amenaza de ocupación militar permanente. La 
Enmienda Platt daba derecho a Estados Unidos 
a intervenir en Cuba cada vez que lo estimara 
conveniente y a arrendar territorios para el es-
tablecimiento de bases navales y carboneras, 
origen de la ilegal presencia estadounidense 
hasta nuestros días en la Bahía de Guantánamo. 

10José Martí: “El tercer año del Partido Revolucionario 
Cubano”, Obras Completas, Editorial Nacional de Cuba, La 
Habana. t. 3, p.142.

La Enmienda Platt no se concibió ni se impuso 
para la salvaguarda de Cuba ni de ningún interés 
cubano, sino como una expresión tangible de la 
Doctrina Monroe.

El sucesor de Roosevelt en la Casa Blanca, Wi-
llian Taft, a través de la diplomacia del dólar y las 
cañoneras, combinó la intervención militar con 
el control fi nanciero y político yanqui expan-
diendo y consolidando la dominación estadou-
nidense en Centroamérica y el Caribe. “No está 
distante el día —señalaría sin pudor Taft— en 
que tres estrellas y tres franjas en tres puntos 
equidistantes delimiten nuestro territorio: una 
en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la 
tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo de 
hecho será nuestro en virtud de nuestra superio-
ridad racial, como es ya nuestro moralmente”.11

Luego se sucedieron los gobiernos de Woodrow 
Wilson, Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert 
Hoover y Franklin D. Roosevelt, todos afi anzaron 
de una forma u otra los postulados de la Doc-
trina Monroe, interviniendo o amenazando mi-
litarmente cada vez que los requerimientos de 
su seguridad imperial en la región fueron ame-
nazados. La Revolución Mexicana sufrió en esos 
años los embates del monroísmo, también Nica-
ragua de 1926 a 1933, cuando Augusto César San-
dino encabezando un ejército popular enfrentó 
a los infantes de marina que habían invadido y 
ocupado el país. Las tropas estadounidenses fue-
ron fi nalmente derrotadas y tuvieron que reti-
rarse de la nación centroamericana el 3 de enero 
de 1933. Sin embargo, el gobierno de Franklin De-
lano Roosevelt, el mismo que había propugnado 
la engañifa de la política del Buen Vecino hacia 
América Latina y el Caribe, no quedó de brazos 
cruzados y conspiró contra Sandino hasta lograr 
se materializara su asesinato y se instaurara la 
dictadura de Anastasio Somoza, “un hijo de pe-
rra” —lo califi caba el propio Roosevelt— “pero 
nuestro hijo de perra”.

11 Citado por Juan Nicolás Padrón en: “La guerra de Estados 
Unidos contra Cuba en la república neocolonial (II)”, La 
Jiribilla, 3 de agosto de 2022.
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IV

El inicio de la Segunda Guerra Mundial le vino 
como anillo al dedo al gobierno estadounidense 
para expandir aún más su dominio por todo el 
hemisferio, extendiendo sus bases militares en 
la región y logrando que numerosos países lati-
noamericanos y caribeños se sumaran a sus pro-
yectos de “seguridad hemisférica”, quedando en 
realidad subordinados a los objetivos geoestraté-
gicos del imperialismo yanqui. La fi rma en 1947 
de 20 gobiernos latinoamericanos y caribeños del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR), fue un ejemplo palpable de ello. Monroe 
y Adams desde sus tumbas no podían estar más 
satisfechos, mucho más cuando en 1948 surgió la 
Organización de Estados Americanos (OEA), como 
instrumento de Estados Unidos para modernizar e 
institucionalizar su dominación sobre Latinoamé-
rica y el Caribe. Su nacimiento fue bautizado con el 
derramamiento de sangre del pueblo colombiano, 
en medio de un levantamiento popular cuyo deto-
nante fue el asesinato del líder progresista Jorge 
Eliécer Gaitán. El gobierno servil a los intereses de 
Washington impuesto luego de aquellos aconte-
cimientos sería el único que enviaría tropas a la 
guerra de Corea para complacer al amo del Norte.

De inmediato comenzó a evidenciarse, que el 
propósito de la OEA nada tenía que ver realmen-
te con la “unidad y la solidaridad continental” 
frente a desafíos comunes y “amenazas extra re-
gionales”, sino que constituía una pieza más en 
el nuevo sistema mundo que surgía en función 
de satisfacer los intereses hegemónicos de la éli-
te de poder de Estados Unidos. El llamado siste-
ma interamericano, era en realidad parte de su 
sistema de dominación. La OEA constituía una 
adecuación de la Doctrina Monroe al escenario 
posbélico para alinear a toda la región frente a 
los “peligros del comunismo internacional”. De 
ahí su inutilidad —más allá de la posibilidad de 
condenar verbalmente al imperialismo estadou-
nidense— para representar los intereses de los 
pueblos latinoamericanos y caribeños.

La historia de la OEA no ha sido otra que la 
del respaldo más infame de gobiernos oligárqui-

cos a los intereses de Washington, o el irrespeto 
de Washington a la mayoría, cuando esa mayo-
ría ha disentido de sus posiciones, refl ejando la 
falacia de su propia existencia como espacio de 
concertación entre las Dos Américas. La propia 
carta de la OEA ha sido vulnerada y los consen-
sos regionales burlados por Estados Unidos en 
múltiples ocasiones. Sin duda, fue concebida y 
sigue intentando funcionar como un “Ministerio 
de Colonias” yanqui, en cuya raíz se halla la fi lo-
sofía monroísta.

Al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, Esta-
dos Unidos alcanzó la supremacía absoluta en el 
Hemisferio Occidental, llegando a la cima de las 
aspiraciones de los padres fundadores, de Adams 
y Monroe cuando lanzaron la famosa doctrina y 
de sus continuadores más leales y creativos. Lle-
gado ese nivel de control en lo que consideraban 
su patio trasero, la élite de poder del imperialis-
mo estadounidense se sintió en condiciones de 
extender su hegemonía a otras zonas geográfi cas 
del mundo, traspasando incluso los límites de lo 
expresado en la Doctrina Monroe en el año 1823.

V
Los años 60 trajeron nuevamente un relanzamien-
to del ideal monroísta ante el triunfo de la Revolu-
ción Cubana y la supuesta penetración con ello 
del comunismo en el hemisferio occidental, pre-
texto que se asumió y difundió desde Washington 
para seguir un curso aún más agresivo contra 
el proceso revolucionario cubano y provocar su 
aislamiento diplomático en el hemisferio, hecho 
que se materializó cuando Cuba fue suspendida 
de la OEA en 1962. En ese propio año el presiden-
te Kennedy dijo en conferencia de prensa:

La doctrina Monroe signifi ca lo que ha sig-
nifi cado desde que el Presidente Monroe y 
John Quincy Adams la enunciaron: que nos 
opondríamos a que una potencia extranjera 
extienda su poder al hemisferio occidental, 
y es por eso que nos oponemos a lo que está 
sucediendo en Cuba hoy. Es por ello que he-
mos cortado nuestras relaciones comerciales. 
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Por ello es por lo que trabajamos en la Orga-
nización de Estados Americanos y en otras 
maneras para aislar la amenaza comunista 
en Cuba.12

La resistencia y logros de la Revolución Cu-
bana, su ejemplo de independencia y soberanía 
absoluta a las puertas mismas del imperio esta-
dounidense, era una realidad inadmisible para 
los verdaderos propósitos hegemónicos bajo los 
que fue inspirada la Doctrina Monroe. Por el mis-
mo punto geográfi co en que Washington había 
comenzado su largo camino de éxitos de expan-
sión y preminencia, estrenándose como imperio, 
comenzaba también el desafío más contundente 
y sostenido que jamás haya enfrentado el coloso 
del Norte desde la periferia del sur y, por si fuera 
poco, en sus propias narices y por una Isla, pe-
queña en extensión, pero gigante como ejemplo 
moral para el mundo. Fidel Castro Ruz, abrazaría 
el ideal bolivariano, martiano, anticolonialista, 
antimperialista, internacionalista y marxista, 
convirtiéndose en una herejía que aun hoy y 
de cara al futuro, continúa librando y ganando 
grandes batallas, mientras viva su ejemplo y 
pensamiento en el pueblo cubano y en los revo-
lucionarios de todo el orbe. 

Además de desatar contra Cuba una guerra 
de espectro completo que llega hasta nuestros 
días, esta anomalía a la dominación estadou-
nidense en el hemisferio occidental llevó a los 
distintos gobiernos estadounidenses a desatar 
toda una serie de políticas de corte violento y 
reaccionario para evitar la existencia de más 
Cubas en la región. Comenzó una nueva etapa 
de invasiones, golpes de estado y apoyo a dicta-
duras sangrientas, bajo el pretexto de la lucha 
contra el comunismo. En nombre de la libertad 
—también de los derechos humanos— como 
había advertido Bolívar en 1829, Washington 
fue responsable de los crímenes más horren-
dos practicados contra los pueblos al sur del Río 

12 New World Encyclopedia. “Monroe Doctrine.” New 
World Encyclopedia. octubre 18, 2018. http://www.
newworldencyclopedia.org/entry/Monroe_Doctrine

Bravo. Millones de desaparecidos, torturados, 
asesinados, fue el costo que pagaron nuestros 
pueblos, cifra imposible de calcular totalmente 
si sumamos las víctimas del monroísmo desde 
el siglo XIX. No podemos jamás olvidar esa his-
toria, que forma parte también de lo que han 
signifi cado estos doscientos años de la Doctrina 
Monroe. Como no hacer referencia a la Opera-
ción Cóndor, que entre 1975 y 1983 fue la causan-
te de miles de muertos y desaparecidos en todo 
el continente, donde se sumaron los esfuerzos 
criminales del gobierno de Estados Unidos y 
la CIA, con las dictaduras militares de Chile, 
Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bra-
sil y Bolivia, y también de grupos terroristas de 
origen cubano asentados en Miami, con el ob-
jetivo de cercenar el movimiento progresista y 
revolucionario en América Latina.

Hace 50 años la administración Nixon-Kissinger 
desató un gran complot contra el gobierno de la 
Unidad Popular presidido por Salvador Allende 
en Chile, esta operación culminó el 11 de sep-
tiembre de 1973 con un golpe de estado, la muer-
te de Allende y el establecimiento de una de las 
dictaduras más atroces de todo el continente, 
cuyas secuelas aun hoy son visibles en ese país. 
También hace 40 años la administración repu-
blicana de Ronald Reagan lanzó una invasión a 
la Isla caribeña de Granada, el 25 de octubre de 
1983, donde tenía lugar un proceso revoluciona-
rio encabezado por Maurice Bishop. La historia 
como maestra de la vida da lecciones para el 
presente. Las palabras de Fidel al pueblo chileno, 
en Santiago de Chile, el 12 de diciembre de 1971, 
alertando de la amenaza que representaba la de-
recha fascista apoyada desde Washington para 
los procesos revolucionarios, cobran hoy nueva-
mente especial vigencia: 

Pero, ¿qué hacen los explotadores cuando sus 
propias instituciones ya no les garantizan el 
dominio? ¿Cuál es su reacción cuando los me-
canismos con que han contado históricamen-
te para mantener su dominio les fracasan, les 
fallan? Sencillamente los destruyen. No hay 
nadie más anticonstitucional, más antilegal, 
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más antiparlamentario y más represivo y 
más violento y más criminal que el fascismo. 
El fascismo, en su violencia, liquida todo: arre-
mete contra las universidades, las clausura y 
las aplasta; arremete contra los intelectuales, 
los reprime y los persigue; arremete contra los 
partidos políticos; arremete contra las organi-
zaciones sindicales; arremete contra todas las 
organizaciones de masas y las organizaciones 
culturales. 
De manera que nada hay más violento ni más 
retrógrado ni más ilegal que el fascismo.13

VI
La caída del campo socialista desató los aires 
triunfalistas en Washington acerca de la llega-
da de la “Pax Americana”, ya no era solo “Amé-
rica para los estadounidenses”, sino el mundo a 
los pies de la potencia mundial vencedora de la 
Guerra Fría como un supuesto fi n de la historia. 
Sin embargo, además de que no pudieron barrer 
con Cuba, que resistió y salió adelante nueva-
mente victoriosa como la principal piedra en sus 
zapatos, las rebeliones y resistencias populares 
en lo que Estados Unidos consideraba su traspa-
tio seguro, comenzaron de inmediato a suceder-
se y lo menos que imaginaba la élite de poder en 
ese país, que se produciría un resurgir del boliva-
rianismo y la llegada al poder de fuerzas progre-
sistas y de izquierda, que articularon un cambio 
de época donde se puso en tela de juicio el mon-
roísmo, rescatando y actualizando para el siglo 
XXI el ideal bolivariano. El papel del presidente 
venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, al frente de 
la Revolución Bolivariana marcó sin lugar a du-
das, un giro y un salto en la historia Latinoameri-
cana y Caribeña. Junto a los gobiernos de Nestor 
Kichner en Argentina, Daniel Ortega en Nicara-
gua, Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez en 
Uruguay, Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa 

13 Discurso pronunciado por el comandante Fidel 
Castro Ruz, en el acto de despedida que le brindó el 
pueblo de Chile, en el estadio nacional, Santiago de 
Chile, 2 de diciembre de 1971.

en Ecuador y Fidel y Raúl en Cuba, se comenzó a 
dar forma un proyecto regional “Nuestroameri-
cano”, que incluía la creación de organismos de 
integración como el ALBA-TCP, UNASUR, CELAC, 
TELESUR, PETROCARIBE, entre otros mecanismos 
que buscaban romper con los esquemas de do-
minación que se venían imponiendo desde el 
norte durante décadas. En noviembre de 2005, 
fueron derrotados los intentos del imperialis-
mo estadounidense por recolonizar la región 
bajo un Área de Libre Comercio para las Améri-
cas (ALCA), cuando en Mar del Plata, Argentina, 
durante la celebración de la IV Cumbre de las 
Américas, varios presidentes latinoamericanos 
y caribeños le plantaron cara, entre ellos el pro-
pio anfi trión de la reunión el presidente Néstor 
Kirchner, junto a Chávez y Lula. Estados Unidos 
jamás había enfrentado tal quiebre a su domi-
nación en el hemisferio occidental desde el fi n de 
la Segunda Guerra Mundial. Las administracio-
nes de William Clinton, W. Bush y Barack Obama 
reaccionaron con todo su arsenal y aliados para 
frenar y derrocar este proceso: golpes de estado, 
golpes parlamentarios, golpe petrolero, sanciones 
económicas, bloqueos, guerras culturales, me-
diáticas, psicológicas y de cuarta generación, 
subversión, espionaje, injerencias en los asuntos 
internos, estímulo a la traición y la división, ju-
dicialización de líderes progresistas y de izquierda, 
amenaza diplomática y económica, maniobras mi-
litares, activación de la IV Flota, entre muchas otras 
acciones que marcaron la contraofensiva imperial, 
oligárquica y de derecha en toda la región.

No obstante, bajo los preceptos del Smart 
Power, en el 2013, el presidente estadounidense 
Barack Obama expresó que la Doctrina Monroe 
había llegado a su fi n y en un discurso ante la 
OEA, el entonces secretario de Estado, John Kerry, 
afi rmó que la relación de Estados Unidos y Amé-
rica Latina debía ser la de socios equivalentes, y 
que su gobierno buscaba establecer un vínculo 
no basado en doctrinas sino en intereses y va-
lores comunes. Pero el mejor mentís a estas de-
claraciones vino solo dos años después cuando 
se produjo un nuevo intento de golpe de estado 
contra la Revolución Bolivariana, donde quedó 
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en evidencia la injerencia estadounidense. Unas 
semanas después, la Casa Blanca declaró a Vene-
zuela una amenaza extraordinaria para su segu-
ridad nacional.

En el caso de Cuba, a pesar del anuncio del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
el 17 de diciembre de 2014 y del llamado nuevo 
enfoque de política, los propósitos de lograr un 
cambio de régimen y el derrocamiento de la Re-
volución jamás fueron abandonados por la ad-
ministración Obama. Hechos, declaraciones y 
documentos del período así lo demuestran.

No obstante, su sucesor en la Casa Blanca, Do-
nald Trump, y sus principales asesores en polí-
tica exterior retomarían sin tapujos el discurso 
monroísta. Una de las declaraciones que mas ti-
tulares generó fue la de su secretario de Estado, 
Rex Tillerson, quien, durante una gira por Amé-
rica Latina, afi rmó que la Doctrina Monroe, “es 
tan relevante hoy como el día en que fue escrita”. 
Estas declaraciones no fueron solo una reacción 
ante una mayor presencia de China y Rusia en la 
región, sino que respondían a la no aceptación 
de “ideologías foráneas” como las que defi enden 
Cuba y Venezuela, aunque en el fondo de la cues-
tión conocemos que la verdadera preocupación 

es la desconexión del sistema de dominación 
imperial estadounidense que los ejemplos de la 
Revolución Cubana y Bolivariana signifi can. 

VII
Actualmente se hace cada vez más visible que 
asistimos a un mundo en transición geopolítica 
y de un acelerado declive de la hegemonía esta-
dounidense a nivel global. La élite de poder de Es-
tados Unidos en este escenario se aferra cada vez 
más a la fi losofía monroísta y ante un estado de 
sobredimensionamiento imperial que le impide 
mantener el control en zonas geográfi cas mu-
cho más distantes —como ha ocurrido en África 
y Medio Oriente—, es lógico que su mirada de 
atención se concentre en la zona que durante 
200 años ha considerado su espacio vital de re-
producción y expansión hegemónica: América 
Latina y el Caribe. Desde la lógica imperial, de lo 
que se trata es de recuperar el terreno perdido a 
cualquier costo frente al avance de China, Rusia 
y de los propios gobiernos progresistas y de iz-
quierda. América Latina y el Caribe sigue siendo 
la máxima prioridad en la política exterior de Es-
tados Unidos. La jefa del Comando Sur de Estados 
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lar. En ese proceso, las fuerzas de izquierda de la 
región cuentan con un momento único para re-
lanzar como nunca antes los procesos de unidad 
e integración de América Latina y el Caribe. Las 
coyunturas son muy cambiantes y movedizas, 
mañana será demasiado tarde. Solo unidos sere-
mos verdaderamente libres y un actor interna-
cional con un lugar infl uyente en los destinos de 
la humanidad, que debe moverse con urgencia, 
para no desaparecer, hacia un cambio de para-
digma civilizatorio. De lo contrario caería nueva-
mente Estados Unidos sobre nuestras tierras de 
América, rompiendo el equilibrio del mundo, en 
un momento en el que quizás no exista retorno 
para salvar no solo la independencia y la sobe-
ranía de nuestros pueblos, sino incluso la propia 
especie humana.

Como señalara el líder de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz, en la primera Cumbre 
Iberoamericana, en Guadalajara, México, el 18 
de julio de 1991: “Ha llegado el momento de cum-
plir con hechos y no con palabras la voluntad de 
quienes soñaron un día para nuestros pueblos 
una gran patria común que fuese acreedora al 
respeto y el reconocimiento universal”.

En pleno siglo XXI la Doctrina Monroe está tan 
viva como lo estuvo en 1823, hace doscientos años. 
Pero también están vivos los ideales y luchas de 
nuestros pueblos. Están vivos hoy más que nunca 
los ideales y las luchas de los próceres latinoame-
ricanos y caribeños que ofrendaron sus vidas por 
la independencia y unidad de Nuestra América.

En este año 2023, que lo que verdaderamente 
conmemoramos es el 95 aniversario del natalicio 
de uno de los paradigmas más elevados de los 
revolucionarios para todos los tiempos, Ernesto 
Che Guevara, que entregó su vida a la emanci-
pación de los pueblos latinoamericanos, caribe-
ños, africanos y de todo el sur global bajo el yugo 
imperialista, nuestro mayor compromiso tiene 
que ser, sin dogmas y atavismos que lastren el 
camino, la lucha por la justicia social y la unidad 
e integración de nuestros pueblos. CS

Unidos, Laura Richardson, en fechas recientes lo 
volvió a ratifi car, cuando en conversación con el 
think tank, Atlantic Council, expresó: 

“Si hablo de mi adversario número dos en la 
región, Rusia, quiero decir, tengo, por supues-
to, las relaciones entre los países de Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua con Rusia. Pero, ¿por qué 
es importante esta región? Con todos sus ricos 
recursos y elementos de tierras raras, tienes el 
triángulo de litio, que hoy en día es necesario 
para la tecnología. El 60% del litio del mundo 
está en el triángulo de litio: Argentina, Boli-
via, Chile, tienes las reservas de petróleo más 
grandes, crudo ligero y dulce descubierto fren-
te a Guyana hace más de un año. Tienes los 
recursos de Venezuela también, con petróleo, 
cobre, oro. Tenemos los pulmones del mun-
do, el Amazonas. También tenemos el 31% del 
agua dulce del mundo en esta región. Quiero 
decir, es fuera de lo común. Esta región impor-
ta. Tiene que ver con la Seguridad Nacional y 
tenemos que intensifi car nuestro juego.14

El escenario que se dibuja es de oportunida-
des antes las brechas y debilidades del propio 
sistema imperial y los errores continuos de la 
derecha sin un proyecto alternativo que ofre-
cer a nuestros pueblos, pero también de gran-
des peligros ante el crecimiento de tendencias 
neofascistas que se vislumbran en el horizonte 
y también en otros lugares del mundo, en espe-
cial en Europa. La propia crisis sistémica del im-
perialismo, conlleva a reacciones cada vez más 
violentas y reaccionarias, ante la pérdida de ca-
pacidades para mantener la acumulación am-
pliada del capital y las rebeliones y rebeldías que 
se levantan una tras otra en la periferia y en los 
propios centros de dominación, cuyos resultados 
anuncian el nacimiento de un mundo multipo-

14 Véase en internet: https://www.youtube.com/watch?v= 
DBHznUxu2_E
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Poesía actual 
de Vietnam

Selección de Alex Pausides

Poemas de 
NGUYEN 
QUANG 
THIEU

Sobre el autor

Nguyen Quang Thieu, nació en 
1957. Es poeta, narrador y editor, y 
está considerado como el poeta más 
prominente de Vietnam. Presidente de 
la Asociación de Escritores de Vietnam y 
editor en jefe de su magazín literario, su obra incluye varios libros de poesía, cua-
tro novelas y dos colecciones de relatos. Su poemario “Insomnio de fuego”, ganó 
en el año 1992 el Premio de Poesía de la Asociación de Escritores de Vietnam, uno 
de los más prestigiosos premios de su país.

Ya sea evocando la aldea de su infancia o explorando las complejidades urbanas 
o rurales de su vida adulta, Thieu enraíza sus poemas en una tradición vietnamita 
que reverencia el entorno. Su respeto por el paso del tiempo, que transmite en su 
poemas, se instala armónicamente en la tradicion, pero él se mueve fl uidamen-
te a través de paisajes del pasado, presente, y futuro con distintas metáforas y 
yuxtaposiciones contemporáneas. Mientras muchos de sus poemas mencionan 
la guerra directamente, sus efectos son a la vez sentidos y trascendidos en estas 
hermosas piezas algunas veces tristes pero siempre atrayentes. Acerca de su poe-
sía, Ngo Nhu Binh, profesor en la Universidad de Harvard, dice que es “es necesaria 
para aquellos que están interesados en aprender más acerca de la cultura, litera-
tura y poesía vietnamita contemporáneas”.
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Canción de mi aldea natal
                       

a Chua, mi aldea natal

Canto una canción de mi aldea natal
Cuando todos duermen profundamente 
Bajo estrellas húmedas, bajo vientos salvajes
Hallando su camino a casa

En algún sitio un hombre habla en su sueño
Junto a la cabellera chorreante de una mujer
En algún sitio un aroma a leche materna
Se esparce en la noche
En algún sitio senos de quinceañeras
Crecen de la tierra como brotes
Y en algún sitio la tos de viejos aldeanos
Cae de ramas como fruta madura
Mientras la hierba permanece despierta toda la noche en el jardín

Canto una canción de mi aldea natal
A la luz de una lámpara de petróleo
Heredada de mis ancestros,
La más encantadora y triste de las lámparas
Cuando nací mi madre la puso 
Ante mí para que pudiera observarla
Estar triste, amar y llorar

Canto una canción de mi aldea natal
Canto a través de mi cordón umbilical
Que fue enterrado allí
Y se convirtió en una lombriz
Arrastrándose bajo una jarra de agua
Arrastrándose al borde del estanque
Arrastrándose por las tumbas de mis ancestros
Arrastrándose por las tumbas de los desposeídos
Removiendo tierra roja en su camino como sangre

Canto una canción de mi aldea natal
Huesos que reposan en urnas de terracota
Donde los míos reposarán algún día
En esta vida soy humano
En la próxima seré animal
Pediré ser un perrito
Para proteger la tristeza:
Joya de mi aldea natal
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Mi perro
Después de muchos años vuelvo 
A mi aldea natal, en una noche cálida
Con el cielo a punto de una tormenta

Me siento, solitario, ante la lámpara de petróleo
Y escucho a los perros ladrarle
Al rayo en el horizonte

Por muchos años he vivido aquí
Crecí entre estos caminos
Por muchos años al llegar la noche
Los perros volvían sus caras al cielo
Y ladraban amarga y ferozmente.

Ah perros míos, ¿por qué ladran?
¿Le ladran a la luna?
¿A las lámparas de petróleo?
¿A sus propias sombras, porque temen la noche?
¿A ustedes mismos, porque se temen el uno al otro?

Ah, mis perros hambrientos, sucios, enfermos
Todo el día buscan comida
Lamiendo incluso el cuchillo afi lado
Sus lenguas cortadas sangran
Y los perros siguientes
Lamen su sangre del cuchillo. 

Perros míos ¡dejen de ladrar por favor!
El viento nocturno se enloquece
Desvía la luna de su camino, y ella
Huye frenética entre las nubes.

Esta noche en mi aldea natal
Escucho a mis perros
Apago la lámpara de petróleo
Y me ladran.
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Once fragmentos 
de sentimientos 

I
Mi corazón late en la primera primavera,
Sobre los caminos desvanecidos de mi infancia.

Un grito humano recorre
Los bordes de la hierba durmiente;
Sufro mi primera herida.

Escondo un amor sin sexo 
Bajo mi camisa escolar.

Un día, cuando la sombra de mi madre
Haya desaparecido, lloraré en silencio.
Gallinas picotean el rostro carcomido del crepúsculo.

Permite que me arrodille
Y lo arroje todo
Silenciosamente.
Mis ojos han estado bajo el hechizo del amor
Desde los días en los que mi cabello aún no había crecido.

II
Mientras el café se enfría
Su color oscurece.
Mis pensamientos están húmedos,
Mis pensamientos están secos.

Un cigarrillo ha estado encendido desde que yo tenía catorce años;
El látigo de mi padre corta en trozos el humo del cigarrillo.
Un día de ira está fi jado en mi mente con lágrimas,
Aunque lloré sólo una vez, y mis ojos están secos ahora.

El humo llena mis pulmones;
Una serpiente trepa por mi garganta.

¿Dónde está el látigo de mi padre?
¿Dónde está el látigo de mi padre?

Toda mi vida he ido a tientas entre el humo.
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III
La mujer, catorce años mayor que yo,
Ha tenido más tiempo para llorar.
En mis brazos, llora por el tiempo en que dudó.

Vuelvo al portón del anochecer,
Al momento en el que mi cordón umbilical no había sido cortado,
Al momento en el que yo era una verde gota de agua.

Toco la gran promesa
Que resuena ferozmente desde el lado oscuro del sol.

IV
Finalmente, en un sueño, me erguí
Sobre mis pies paralizados.

Es una dolorosa distancia desde donde me puse en pie 
Hasta mi puerta donde alguien golpea en la noche.

Donde hay una cosecha de llanto
Donde hay una sequía de risa
Donde senos arraigan en suelos pedregosos
Bronceándose más con cada estruendo.

Aún no puedo abrir la puerta en mi sueño
Aunque he arrastrado mis pies por media vida.

Mis ojos, mis ojos
Siempre presurosos.

V
Un loco desnudo recorre las calles;
Su libertad amenaza todas las libertades.

Hace millones de años: bailar y aullar.
Millones de años después: bailar y aullar.

El hambre no es el hambre.
La sed no es la sed.
El dolor no es el dolor.

Con la vergüenza de una mujer cruzándose con el loco
Y la desvergüenza del loco
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Ante la gente y el sol,
Yo pinto los ojos de la humanidad como un hexágono.

VI
No es fi ebre aprisionándome,
No es debilidad aprisionándome.
La ventana del invierno se abre sin ruido.

—Conocí a mi madre cuando ella tenía diecisiete años—
Los dientes de un peine de madera gastado mordían su cabello.

—Conocí a mi padre cuando él tenía veinte años—
Trozos de madera verde se desprenden de su hacha 
Con la risa del fuego.

La ventana del invierno se abre sin ruido.
—La blusa de mi hija recién nacida pasa volando—
Es la risa burlona del tiempo.

VII
Saltaste a mis brazos como un pez.
Cuando yo huía por un camino sin luna,
Escapaste del anzuelo deslizándote hacia el barro.

Inquieto, he intentado
Recordar tu rostro, sin lograrlo.
Branquias se abren y se cierran, colmando mi pecho;
Una cola de pez se agita y salpica, escaldando mi rostro.

Años después, muchos años más tarde,
Me acurruco en la noche todavía,
Un anzuelo abandonado
Temblando ante tus labios.

No te engañé,
No te engañé.

Pero la carnada se esconde todavía 
Bajo el agua brillante e insomne de mi vida.
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VIII
¡Padre! 
Clamé, y luego enfermé.

La soledad creció en mí.
Lloré a menudo, en silencio:
No necesité llorar detrás de mis dedos.
Amé salvajemente, huyendo de la tristeza y el dolor:
Ninguna huella quedó de húmedos besos,
Ningún polvo se levanta al caer sobre la cama.

Los dientes de un perro desgarran un lado del tiempo,
Cálidas cenizas cubren el otro.
Algo está errado;
Tiemblo de miedo, al escuchar
Tu respiración pesada muy temprano esta mañana.

¡Padre! 
Te defraudé una vez hace tiempo, al mentir.
Pero te defraudo por el resto de mi vida
Diciéndote la verdad más temprano esta mañana.

IX
Cuando la niebla se desliza sobre el anochecer amarillo
Anhelo verme en la última luz
En la grieta de la puerta.

Es el único camino humano, creo.
Es lo último en qué creer en este mundo.

Mi cabello es pegajoso y húmedo como el de un recién nacido,
Mi fi ebre resuena con la melodía de la última canción.

Hay una hormiga roja en el último rayo de luz
Trepando hacia mi fi ebre.

X
Como gota de agua salpicando en un pozo profundo,
Por veinte años, cada raíz de mi cabello
Me ha dolido a cada instante.

Me retuerzo en círculos sucesivos
Tus diez dedos hieren en diez direcciones
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Como diez garras agarrando una rama seca
Cuando le disparan a una oropéndola. 

Niego tu rostro aterrado,
Sombra mágica tras la puerta de la cocina.

¿Adónde fue el anillo de oro?
Herido, trato de encontrarlo, fuera de la luz.

XI
Sobre mi escritorio el cortapapel
Es el colmillo de un sonriente desconocido.

El chillido de un grillo prisionero
En el rincón de la casa abre un camino
Por la hierba salvaje hasta los suburbios.

Soy una mata de musgo, viejo y nuevo,
Sobre el muro de un pequeño templo antiguo.
La pila de hojas del toronjo no ha ardido en diez años;
Por diez años he estado atado a mi infancia.

Encantadoras heridas han estado dormidas
Pero la boca de una herida ya se abre en dos pétalos rosados.
Algo se revuelve en las venas del muro,
Algo se desliza en la sonrisa del cuchillo
Como un cisne sobre el lago.

El dolor es menos que… menos que…
El dolor se yergue a regañadientes
En la luz risueña de un cuchillo afi lado
Y en los poemas.
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Música 
Son mías las torcidas cornetas fúnebres,
Míos los tambores de piel rajada,
Míos los violines de dos cuerdas y dorso curvado.
Su música mágica se alza a lo lejos,
Madre, veo a la Abuela sonriendo 
Detrás de una red de humo.

Una carroza fúnebre rueda en mi sueño,
Dragones amarillos remontan las alturas,
Resuenan cornetas y tambores.
Voy en puntillas a través de fl oridas hierbas de mayo 
Y alguien que no puedo ver continúa levantándome.

Quiero esconderme en aquellos trajes funerarios
Quiero cubrir mi tos con aquellas cenizas calientes.
Veo ahora a mi Abuela vestida de seda
Con miles de velas a su alrededor
Vertiendo agua lluvia en una jarra,
Esperando a que yo vuelva.

La espléndida carroza fúnebre es mi juguete, me pierdo en el juego.
Madre, ¿escuchas mi risa?
La soledad y yo somos niños con muchas cosas por hacer.
Descansamos bajo el techo de la carroza,
Volamos tras banderas fúnebres,
Volamos hacia mis colinas natales
Donde puedo ponerme una camisa amarilla
Y dormir sobre fragantes hojas de betel.
¿Pero cómo puedes, madre, lavar allí mi rostro?

Amo las cornetas, los tambores,
Los violines de dos cuerdas de mis sollozos,
Y ellos me aman con su tristeza, su zozobra.
Nuestra canción resuena retornándome a la tierra,
De vuelta al camino de blancas hierbas fl oridas de mayo,
De vuelta a la casa donde me esperas para lavar mi rostro.
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Las estrellas
No podemos apoyarnos mutuamente
Con la luz de las estrellas, te lo digo, no llores por favor.
Tu cabello se desparrama sobre mi pecho
Como raíces de árbol serpeando por tierra pedregosa.

¿Cuántas noches han pasado?
Inspirando, nos abrazamos ante las estrellas,
Las estrellas lejanas que nunca podré alcanzar,
Que nunca podré arrancar para ti.

Te pedí volver, no podía dejarte ir
Tan joven y temerosa como eres.
Te apoyas en mí, me apoyo sobre mi dolor,
Mientras la Tierra se apoya sobre las distantes constelaciones.

Esta noche exótica nos tiene sólo a ti y a mí,
Temblando sin comida, ropa, ni refugio.
¿Qué haremos al rayar el alba?
¿Salir a mar abierto? ¿Volver al bosque?

¿Dónde está nuestra tierra esta noche? ¿Un millón
De años atrás, o un millón de años adelante?
¿Con vientos polvorientos y nubes amarillas?
¿Somos los últimos humanos, o los primeros?

¿Cuántas noches han pasado?
Somos recién nacidos oliendo a leche,
Respiramos como enfermos recién despiertos.
Abrazándonos, alzamos la vista clamando a las estrellas.
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Movimiento 
Como un antiguo pueblo enterrado bajo tierra por miles de años y que sólo ahora despierta, los ca-
racoles se arrastran a través del jardín bajo la luz de la luna tan deslumbrante como la luz del sol en 
verano. Sus conchas destellan como abalorios de diamante en la corona de una reina en una tarde 
de festival. Sus suaves cuerpos húmedos se deslizan, temblando con ternura. Sus antenas se elevan 
hacia el cielo para captar ondas de extraños sonidos. ¿Qué secreto lenguaje, feliz o desdichado, llama 
a los caracoles?

La luz de la luna es silenciosa, los árboles callados. Los caracoles se arrastran sobre hierbas somno-
lientas y hojas caídas. Sus cuerpos se deslizan sobre cortantes pedazos fríos de vidrio quebrado. No 
puedo decir si lloran o maldicen. Lo que escucho es el sonido del agua, desbordándose hasta inundar 
la noche de luz de luna.

Caracoles ocultos en platanales, en arbustos espinosos. Ahora despiertos, se escabullen silenciosa-
mente. ¿Es mi jardín su tierra natal, o el siguiente jardín, o incluso otro más? ¿Se fugan de su tierra 
natal, o están descubriéndola? No importa, yo entono una canción esta noche porque su partida es 
tan maravillosa como un sueño, o una tarde de festival.

El último caracol se arrastra sobre el viejo muro que rodea mi jardín. Mientras la parte superior de su 
concha desaparece, la luz del último diamante de la corona de la Reina se desvanece. Los caracoles de-
jan destellantes rastros de luz en sus caminos, y estrellas chorreantes cambian su posición en el cielo.

Tras la ventana de mi casa, esta noche susurro un Adiós a los caracoles.
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Las mujeres cargan 
agua del río

Huesudos los dedos de sus pies, con largas uñas negras:
Se extienden como patas de pollos.
Por cinco, quince, treinta años, he observado 
Bajar mujeres al río, por agua

Su cabello anudado se desata en torrentes
Por el reverso de sus suaves blusas húmedas
Con una mano sostienen varas sobre el hombro
En la otra portan nubes blancas.

Mientras el río presiona sus orillas para girar,
Hombres traen cañas de pescar y sueños del mar
Peces mágicos se alejan y lloran,
Corchos fl otan tranquilos sobre la superfi cie del agua,
Hombres furiosos y tristes, se van muy lejos.

Por cinco, quince, treinta años, he observado 
A mujeres volver del río con agua,
Montones de niños desnudos corren tras ellas y crecen.
Muchachas ponen varas sobre sus hombros y van al río,
Muchachos llevan cañas de pescar y sueños del mar,
Mientras peces mágicos se alejan y lloran
Porque han visto el anzuelo en la carnada encantada.
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Dos focas 
¿Son Julio y Carmen?
¿O José y Margarita?
¿Son de Etiopía o de Tanzania?
¿Del Congo, o de otro sitio?

En la playa, bajo luz lunar
Yacen la una junto a la otra
Como dos focas cansadas
Arrojadas del mar por olas tormentosas.

Sus pieles negras resplandecen bajo la luz de la luna.
Nada dicen; descansan juntas en silencio.
¿Escuchan el grito nocturno del mar?
¿Se besan
O gritan calladamente?

La espuma marina las cubre,
A dos focas mojadas que parecen ser felices,
Que parecen sufrir.
¿Están despiertas todavía?
¿O duermen ya
Tras su largo chapuzón?

Una tras otra olas blancas se rompen en la playa
¿Está el mar llamándolas de vuelta
O empujándolas?

Cuba, 1988 CS
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A cargo de Ares

LUC DESCHEEMAEKER. Bélgica
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CAU GOMEZ. Brasil
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ADAN IGLESIAS. Cuba
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RAYMUNDO LLERENA. Cuba
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BADO. Canadá
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OMAR FIGUEROA TURCIOS. España
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FRANCICO BLANCO. Cuba
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FÉLIX RONDA. Cuba-España
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IVAN LIRA. Venezuela



De Fidel

Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comite Central del Partido Comunista de Cuba 
y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en la Colina 241, 
Vietnam del Sur, el 15 de septiembre de 1973, “Año del XX Aniversario”. 

(Departamento de Versiones Taquigrafi cas del Gobierno Revolucionario)
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Queridos compañeros del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur 
(APLAUSOS); 

Queridos compañeros del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur (APLAUSOS); 

Queridos amigos representantes de las gloriosas y heroicas Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Vietnam del Sur (APLAUSOS); 

Queridos representantes de las organizaciones de masa (APLAUSOS): 

Hemos recorrido más de 20 000 kilómetros para llegar hasta aquí (APLAU-
SOS) como un símbolo de la enorme amistad y simpatía que nuestro pueblo 
profesa hacia el heroico pueblo de Vietnam (APLAUSOS). 

El pueblo de Cuba ha seguido día por día la admirable lucha del pueblo de 
Sud Vietnam (APLAUSOS). 

Como recordaba el compañero Tran Nam Trung, Cuba fue el primer país 
que reconoció al Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur 
(APLAUSOS); Cuba fue el primer país en enviar una representación diplo-
mática al territorio liberado, ante el Gobierno Revolucionario Provisional de 
Vietnam del Sur (APLAUSOS); y Cuba se honra en el día de hoy en ser el pri-
mer Partido y el primer Gobierno que manda una delegación ofi cial al terri-
torio liberado de Vietnam del Sur (APLAUSOS). 

Nuestra delegación se honra mucho de este encuentro con unos soldados 
tan valientes como ustedes (APLAUSOS), y con un pueblo tan heroico como 
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el pueblo de Vietnam del Sur (APLAUSOS). ¡Nin-
gún pueblo en los tiempos modernos ha tenido 
que luchar tan duramente por su independen-
cia! (APLAUSOS) 

Recordamos la historia desde 1945, cuando el 
querido e inolvidable presidente Ho Chi Minh 
proclamó la independencia de Vietnam (APLAU-
SOS). Vietnam había sido siempre un pueblo 
unido y libre (APLAUSOS), que defendió heroi-
camente su independencia en todas las épocas 
(APLAUSOS). ¡Y siempre había obtenido la victo-
ria! (APLAUSOS) 

Vietnam era un país independiente cuando 
llegaron los colonialistas franceses. Por culpa de 
la traición de los reaccionarios, de los feudales y 
de la monarquía corrompida, el territorio de Viet-
nam fue ocupado por los colonialistas franceses 
en el siglo pasado. Pero el pueblo de Vietnam no 
se sometió jamás: durante decenas y decenas de 
años luchó incesantemente contra los colonialis-
tas franceses (APLAUSOS). 

Pero esa lucha adquirió un nuevo carác-
ter cuando surgió la clase obrera de Vietnam 
(APLAUSOS) y cuando el pensamiento claro y 
genial del inolvidable compañero Ho Chi Minh 
unió estrechamente a los obreros, a los campe-
sinos y a todo el pueblo progresista de Vietnam 
(APLAUSOS), y organizó un Partido de vanguar-
dia para llevar al pueblo a la lucha y a la victoria 
(APLAUSOS). 

Y el pueblo de Vietnam alcanzó su indepen-
dencia en 1945 (APLAUSOS). Pero intervinieron 
de nuevo los imperialistas: por el norte penetra-
ron los reaccionarios de Chiang Kai-Chek; por el 
sur penetraron los colonialistas ingleses y fran-
ceses. Y de nuevo los colonialistas franceses, que 
no habían tenido ninguna dignidad para defen-
der a su propia patria frente al fascismo, quisie-
ron ser dueños otra vez de Vietnam e iniciaron 
una guerra de opresión. Y el pueblo de Vietnam 
se vio obligado a luchar duramente durante casi 
10 años, hasta que por fi n, después de la glorio-
sa e histórica batalla de Dien Bien Phu y de los 
Acuerdos de Ginebra, logró el respeto a la inde-
pendencia de Vietnam del Norte; el derecho de 
todo el pueblo de Vietnam a la independencia, la 

soberanía y la integridad; el derecho del pueblo 
de Vietnam a resolver pacífi camente y democrá-
ticamente sus problemas. 

Pero cuando se marcharon los colonialistas 
franceses en 1954, llegaron entonces los imperia-
listas yankis. 

¿Qué derecho tenían los imperialistas yan-
kis a venir a Vietnam? Vietnam está a decenas 
de miles de kilómetros de Estados Unidos. ¿Qué 
tenían que venir a buscar aquí los imperialistas 
yankis? 

Pero los imperialistas yankis, sin ningún de-
recho, sin ninguna razón, se introdujeron en 
Vietnam. 

Ellos han venido acá para buscar el fracaso, la 
derrota (APLAUSOS). ¡La muerte, su aniqui-
lamiento! (APLAUSOS) 

Sabotearon los Acuerdos de Ginebra. Impi-
dieron las elecciones generales y democráticas, 
violaron el derecho del pueblo de Vietnam a la 
democracia y a la integridad, e iniciaron un bo-
chornoso sistema neocolonialista en Vietnam 
del Sur. Han empleado todos los medios milita-
res, todos los medios económicos y todos los me-
dios ideológicos para tratar de someter al pueblo 
de Vietnam del Sur, y lo que es peor aún: para 
tratar de corromper el alma heroica del pueblo de 
Vietnam del Sur. 

Organizaron un gobierno títere; reprimieron 
violentamente al pueblo; persiguieron, encar-
celaron y mataron a cientos de miles de ciuda-
danos de la parte Sur de Vietnam. Hasta que 
el pueblo de Vietnam del Sur, defendiendo su 
derecho a la independencia, a la libertad y a la 
vida, se levantó en armas contra el gobierno tí-
tere y el régimen neocolonialista en el año 1959 
(APLAUSOS). 

Sin la presencia del imperialismo yanki, en 1959 
el pueblo de Vietnam del Sur habría barrido a los 
títeres en unas cuantas semanas (APLAUSOS). Pero 
el imperialismo yanki era poderoso, era muy 
soberbio, y no estaba dispuesto a permitir la li-
beración del pueblo de Vietnam del Sur. Estaba 
dispuesto a emplear todos los medios milita-
res y todos los medios represivos para impedir 
la victoria del pueblo. A ellos no les importaba 
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el sacrifi cio y la sangre que se iba a derramar. A 
ellos no les importaban las privaciones y el do-
lor del pueblo. Ellos estaban decididos a hacer 
prevalecer su voluntad de dominar al pueblo de 
Vietnam aunque se encontrara a 20 000 kilóme-
tros de distancia. Y por eso el pueblo heroico de 
Vietnam del Sur ha tenido que librar una lucha 
tan dura durante casi 14 años. 

Los imperialistas utilizaron todos los medios, 
armaron hasta los dientes el gobierno títere; 
pero no podían impedir con ello la victoria del 
pueblo (APLAUSOS). Entonces iniciaron la guerra 
especial, con la presencia de decenas de miles de 
asesores yankis. ¡Pero también fracasaron con su 
guerra especial! (APLAUSOS) Entonces iniciaron 
la guerra local con la presencia de cientos de 
miles de soldados yankis. ¡Pero tampoco con la 
guerra local pudieron derrotar al pueblo glorioso 
de Vietnam del Sur! (APLAUSOS). Entonces ini-
ciaron la guerra de destrucción contra Vietnam 
del Norte, pero una vez más fracasaron y tam-
poco pudieron derrotar al pueblo de Vietnam 
(APLAUSOS). 

El pueblo de Vietnam del Sur, con su iniciativa 
y con su lucha, logró derrotar la política de gue-
rra local, dando lugar al inicio de la retirada de 
las tropas expedicionarias yankis. Entonces los 
imperialistas inventaron otra estrategia, que lla-
maron la vietnamización de la guerra, es decir, 
utilizar a vietnamitas contra vietnamitas. Y se 
dieron a la tarea de organizar un enorme ejército 
represivo en Vietnam del Sur. Pero tampoco lo-
graron tener éxito. 

En la primavera de 1972, con la extraordinaria 
lucha del pueblo de Vietnam, los planes de viet-
namización se vinieron abajo (APLAUSOS). Los 
imperialistas tuvieron que aceptar el cese de los 
bombardeos y, mediante los Acuerdos de París, 
la retirada total de sus tropas en Vietnam del 
Sur (APLAUSOS). Y esa es una gran victoria, una 
extraordinaria victoria, porque si ya al principio 
tuvieron que marcharse los imperialistas france-
ses, después de casi 20 años de lucha han tenido 
que retirarse ahora las tropas de los imperialistas 
yankis (APLAUSOS). Y no solo eso, sino que una 
gran parte de Vietnam del Sur está ya liberada 

y una gran parte de Lao y de Cambodia también 
están liberadas y, como consecuencia de la lucha 
heroica de los pueblos de Indochina, la mayor 
parte de Indochina ya está liberada (APLAUSOS). 

La heroica lucha del pueblo vietnamita y de 
los pueblos de Indochina no ha sido inútil, no ha 
sido en vano. La lucha ha sido muy dura, pero los 
progresos también han sido extraordinarios. 

Ustedes les han dado una inolvidable lección 
a los imperialistas. Ellos se creían todopoderosos, 
ellos se creían invencibles y, sin embargo, uste-
des fueron capaces de derrotarlos (APLAUSOS). Y 
a los imperialistas yankis les cuesta mucho tra-
bajo comprender cómo un pueblo pequeño y un 
pueblo tan pobre como el pueblo de Vietnam, los 
ha podido derrotar. Y es que un pueblo heroico, 
un pueblo que lucha por su independencia y su 
libertad (APLAUSOS), un pueblo valiente y digno 
es invencible (APLAUSOS). 

El imperialismo no era invencible. ¡Invencible 
era el pueblo de Vietnam! (APLAUSOS) 

Y esa es la gran lección que ustedes le han 
dado al mundo (APLAUSOS), la gran lección que 
ustedes les han dado a los pueblos oprimidos y 
explotados de Asia, de Africa y de América Latina 
(APLAUSOS). 

Los imperialistas se desacreditaron en todo 
el mundo, y el prestigio y la gloria del pueblo de 
Vietnam crecía día a día (APLAUSOS). La lucha del 
pueblo de Vietnam infl uyó en la propia política 
de Estados Unidos, porque una parte importante 
del pueblo norteamericano tomó conciencia de 
las realidades del imperialismo y sintió profun-
da vergüenza por los crímenes cometidos por los 
imperialistas en Vietnam, y muchos ciudadanos 
y muchos jóvenes sufrieron persecución, fueron 
golpeados y en ocasiones incluso asesinados, 
porque en los propios Estados Unidos defendían 
la causa del pueblo de Vietnam. 

Estos son servicios extraordinarios prestados 
por este pueblo heroico a toda la humanidad 
(APLAUSOS). 

Pero, como se decía aquí por el compañero 
Tran Nam Trung, aunque derrotados, los impe-
rialistas no renuncian a la idea de mantener un 
régimen neocolonialista en Vietnam del Sur. Y 
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por eso es preciso luchar resueltamente, con el 
apoyo de la opinión mundial, para exigir a los 
imperialistas yankis y al gobierno títere el cum-
plimiento estricto de los Acuerdos de París. 

Los imperialistas y los títeres no quieren cum-
plir los acuerdos, porque saben que si se cumplen 
esos acuerdos están derrotados. Por eso no quie-
ren cumplir los acuerdos de cese al fuego, por eso 
no quieren cumplir los acuerdos de respetar las 
zonas liberadas, por eso no quieren cumplir los 
acuerdos de liberar a los presos políticos, por eso 
trabajan contra la concordia nacional, por eso 
trabajan para impedir al pueblo sudvietnamita 
el ejercicio de los derechos democráticos. 

El pueblo de Vietnam del Sur tendrá todo el 
apoyo de los demás pueblos del mundo en esta 
lucha para que se cumplan los acuerdos. 

¿Por qué si se cumplen esos acuerdos los títe-
res estarán derrotados? Porque los títeres están 
corrompidos hasta la médula de los huesos, los 
títeres están desmoralizados. Los burgueses, los 
reaccionarios quieren vivir sin trabajar explotan-
do al pueblo de Vietnam del Sur. Pero, ¿qué dife-
rencia hay entre los títeres y los revolucionarios? 
Los revolucionarios y los patriotas están llenos 
de dignidad, llenos de moral, llenos de fi rmeza, 

llenos de entereza, llenos de valor, llenos de es-
píritu, llenos de amor a la patria. Y en esa lucha 
entre la moral de ustedes y la desmoralización 
del enemigo, ustedes saldrán inevitablemente 
victoriosos (APLAUSOS). 

Pero no solo hay que luchar por el cumpli-
miento de los Acuerdos de París. Hay que tra-
bajar duro para organizar la zona liberada, para 
organizar el pueblo. Hay que trabajar duro para 
elevar la conciencia de los compatriotas que es-
tán en las zonas ocupadas (APLAUSOS). Hay que 
trabajar duro para fortalecer las posiciones revo-
lucionarias. Hay que trabajar duro para que las 
posiciones del territorio liberado sean inexpug-
nables (APLAUSOS). Hay que desarrollar las fuer-
zas propias, y ser fuertes, para que los títeres no 
se envalentonen, para que los títeres, en su des-
esperación, no pretendan golpear a las fuerzas 
revolucionarias de Vietnam del Sur. Hay que ser 
fuertes para que, si los títeres atacan, las fuerzas 
revolucionarias les puedan dar una respuesta 
demoledora (APLAUSOS). 

Los títeres están desmoralizados, porque ya 
no tienen la aviación yanki apoyándolos to-
dos los días. Y si no hubieran tenido el apoyo 
de la aviación yanki, que es una aviación muy 
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poderosa, habrían sido barridos en la primavera 
de 1972 por las fuerzas de liberación (APLAUSOS). 

Pero a pesar de ello, ustedes obtuvieron glo-
riosas victorias, ustedes aniquilaron numerosas 
unidades militares de los títeres, y ustedes libe-
raron una gran parte del territorio. 

Hoy, por ejemplo, estamos aquí reunidos en 
pleno corazón del territorio liberado de Vietnam 
del Sur, en lo que había sido una poderosa y al pa-
recer invencible base imperialista. La delegación 
cubana ha podido venir tranquilamente por la 
carretera número uno (APLAUSOS), cruzar por el 
pueblo liberado de Dong Ha (APLAUSOS), y mar-
char por la famosísima carretera nueve a esta his-
tórica Colina 241, que ustedes conquistaron con el 
valor y el heroísmo que los caracteriza (APLAUSOS). 

En el día de hoy nos han explicado cómo 
fueron tomadas todas estas bases, cómo fue-
ron tomadas estas fortificaciones en cuestión 
de días. Eso no lo habrían creído jamás los im-
perialistas, que a pesar de sus cañones y sus 
fortifi caciones y a pesar de su aviación, ustedes 
hayan sido capaces de destruir en unos cuantos 
días todo este poderoso sistema de fortifi caciones. 

Esas victorias conquistadas aquí y en otras 
partes de Vietnam del Sur, produjeron extraordi-
narios frutos, obligaron a los imperialistas a ce-
sar los bombardeos destructivos sobre Vietnam 
del Norte, los obligaron a suscribir los Acuerdos 
de París y los obligaron a retirar defi nitivamente 
sus tropas de Vietnam del Sur. Ese es el resultado 
de la lucha de ustedes, ese es el resultado de las 
victorias de ustedes (APLAUSOS). 

Y la victoria defi nitiva, la completa liberación 
de Vietnam del Sur y la unifi cación pacífi ca de 
la patria, será sencillamente cuestión de tiempo 
(APLAUSOS). 

Cuando nosotros veníamos hacia acá esta 
mañana, al amanecer, veíamos un día claro y be-
llo, un sol brillante se levantaba en el horizonte, 
y nosotros veíamos las montañas y los llanos y 
pensábamos en el pueblo mil veces heroico de 
Vietnam (APLAUSOS), y nos decíamos a noso-
tros mismos: el porvenir de Vietnam es tan be-
llo como este día que nos recibió hoy al llegar a 

esta tierra (APLAUSOS). El futuro de Vietnam es 
tan brillante como ese sol que nos saludaba en la 
mañana de hoy (APLAUSOS). Y se cumplirá aque-
llo que decía Ho Chi Minh: vencido el yanki agre-
sor, construiremos un Vietnam diez veces más 
hermoso (APLAUSOS). 

Y en esa lucha del pueblo de Vietnam, los re-
volucionarios cubanos, el pueblo entero de Cuba 
—que construye el socialismo a 90 millas de 
Estados Unidos— siempre estará, hombro con 
hombro, junto a ustedes (APLAUSOS). 

Y al expresar nuestro reconocimiento y nues-
tra admiración a ustedes en el día de hoy, y al 
recordar las grandes hazañas y las gloriosas vic-
torias, queremos recordar también a los miles y 
miles de heroicos vietnamitas que han dado su 
sangre y han dado su vida por la libertad de su 
patria. Su esfuerzo no ha sido inútil, sus sacrifi -
cios no han sido vanos. Sobre la sangre derrama-
da por ellos se levanta hoy Vietnam victorioso e 
invencible (APLAUSOS). 

¡Honor eterno a los héroes que dieron sus vi-
das por la patria! (APLAUSOS) 

¡Que viva el heroico pueblo de Vietnam! 
(APLAUSOS) 

¡Que viva la unidad de todos los vietnamitas! 
(APLAUSOS) ¡Que viva la amistad entre los pue-
blos de Vietnam y de Cuba! (APLAUSOS) 

Yo les quiero agradecer especialmente, en 
nombre de nuestro pueblo, este magnífi co ob-
sequio que ustedes nos han hecho en el día de 
hoy regalándonos nada menos que un tanque 
M-48. Cuando nosotros veníamos por el camino 
ya vimos muchos de esos tanques ocupados por 
ustedes. Este es un regalo muy útil. Nosotros la-
mentamos mucho no poderlo llevar en el avión 
para Cuba, pero lo vamos a trasladar por mar y 
lo vamos a recibir en Cuba y lo vamos a estudiar 
bien, al igual que estudiamos las tácticas de us-
tedes, porque ustedes han demostrado que esos 
tanques pueden ser destruidos. Y nosotros nece-
sitamos estudiarlo por si en alguna ocasión los 
imperialistas invaden nuestra patria hacer igual 
que ustedes y destruir muchos de esos tanques 
M-48 (APLAUSOS). CS



V Seminario teórico
entre los Partidos Comunistas

de Cuba y Vietnam

Hanói, 3 de mayo de 2023

Palabras de los Jefes 
de delegaciones 
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Me complace dar una calurosa bienvenida a la delegación cubana para el 
quinto seminario teórico entre los Partidos Comunistas de Vietnam y Cuba. 
Este es un importante contenido de cooperación entre nuestros dos partidos 
para que compartamos experiencias y discutamos las nuevas cuestiones 
teóricas y prácticas que surgen durante la construcción socialista en Viet-
nam y Cuba, a fi n de mejorar la compresión, estrechar e impulsar las ex-
celentes relaciones entre los dos partidos y los dos pueblos. En nombre del 
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y de la 
delegación vietnamita, les expreso mis mejores felicitaciones. Deseo a los 
compañeros cubanos y vietnamitas salud, felicidad y éxito.

Estimados compañeros:
En la pasada lucha de liberación nacional, así como en la actual construcción, 
desarrollo y defensa nacionales, los dos partidos y pueblos de Vietnam y Cuba 
siempre se mantienen hombro con hombro compartiendo la misma ideolo-
gía del socialismo. Somos hermanos, compañeros y amigos leales y unidos. 
Siempre nos emociona recordar la frase de Fidel Castro “Por Vietnam Cuba 
está dispuesta a dar hasta su propia sangre” cuando visitó la zona liberada en 
Quang Tri en 1973.

Palabras 
del profesor 
Dr. Nguyen Xuan Thang
Miembro del Buró Político, presidente del Consejo Teórico Central, 
director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh
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Como parte de las actividades para conme-
morar este acontecimiento histórico de especial 
trascendencia y el aniversario 60 de la fundación 
del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam 
del Sur, junto con el intercambio de visitas entre 
los altos dirigentes de los dos partidos y Estados 
y otras actividades en 2023, el Seminario Teórico 
de hoy es una prueba vívida de la ejemplar y fi el 
solidaridad Vietnam-Cuba, nutrida y desarrolla-
da incesantemente. Demuestra explícitamente 
la fi rma convicción sobre la base ideológica y 
teórica, la perseverancia en el objetivo de cons-
truir con éxito el socialismo que persiguen los 
dos partidos y pueblos.

Como sabemos, en el 131 aniversario del na-
cimiento del presidente Ho Chi Minh, nuestro 
secretario general Nguyen Phu Trong escribió 
un importante artículo titulado “Algunas cues-
tiones teóricas y prácticas sobre el socialismo y 
la vía hacia el socialismo en Vietnam”. Los logros 
teóricos y prácticos de Vietnam en el proceso de 
construcción del socialismo han sido resumidos 
exhaustivamente por nuestro secretario general 
en este artículo, que ha sido muy valorado por la 
opinión pública nacional y mundial. Su artículo 
también fue recopilado en el libro homónimo 
Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre el 
socialismo y la vía hacia el socialismo en Viet-
nam que fue traducido al español y presentado a 
nuestros compañeros cubanos.

El socialismo científi co fundado por Carlos 
Marx y Federico Engels, complementado, de-
sarrollado y materializado por Vladimir Ilich 
Lenin después de la Revolución de Octubre, su-
perando altibajos, distorsiones y sabotajes de 
muchas corrientes ideológicas diferentes, se ha 
convertido en un sistema de ideología y teoría 
sólidas constantemente complementado y de-
sarrollado creativamente para adaptarse a la 
realidad cambiante, en línea con la tendencia ge-
neral de desarrollo de los tiempos y la aspiración 
a la libertad y la liberación de la humanidad pro-
gresista.

En su viaje para encontrar el camino de la sal-
vación nacional, con una aguda visión política 
y una clarividencia intemporal, el líder Nguyen 

Ai Quoc, presidente Ho Chi Minh encontró la luz 
científi ca y revolucionaria del marxismo-leninis-
mo y se dio cuenta claramente del signifi cado de 
época de la Revolución de Octubre para el camino 
de la liberación de los pueblos coloniales y llegó a 
una conclusión histórica para el pueblo vietnami-
ta: “Para salvar al país y liberar a la nación, no hay 
otro camino que el de la revolución proletaria”.1

Tales ideales fueron reafi rmados por el Partido 
Comunista de Vietnam en su primera plataforma 
política adoptada tras su fundación enarbolando 
la bandera de la lucha por la independencia na-
cional y el socialismo, llevando así la revolución 
vietnamita al fl ujo de la revolución mundial, ar-
monizando las aspiraciones del pueblo con las as-
piraciones de la humanidad progresista.

Es importante subrayar que la “independen-
cia nacional ligada al socialismo” es un plantea-
miento completamente nuevo y sin precedentes 
que ha demostrado la aplicación creativa del 
marxismo-leninismo a las prácticas vietnamitas. 
Es un punto de vista consecuente, un objetivo 
transversal, un fundamento ideológico y un paso 
estratégico a largo plazo de la revolución vietna-
mita. De hecho, se ha traducido en férrea fe, fi rme 
voluntad y gran fuerza de todo el partido, todo el 
ejército y toda la nación vietnamita, guiándonos 
a través de las difi cultades, desafíos y sacrifi cios 
para conquistar continuamente gloriosas haza-
ñas en la lucha por la liberación nacional y la reu-
nifi cación, y avanzar hacia el socialismo.

El Partido Comunista de Vietnam siempre 
refl exiona, estudia, aprende, explora, desarrolla 
constantemente la conciencia teórica y las activi-
dades prácticas para perfeccionar gradualmente 
el modelo, aclarar sus características, determinar 
la dirección, los pasos y soluciones correctos para 
garantizar que le proceso de construcción del so-
cialismo siga las leyes generales de desarrollo y 
se adapte a las condiciones específi cas del país.

Plenamente consciente de los defectos y de-
fi ciencias del pasado modelo socialista soviéti-
co, ante la exigencia de desarrollo nacional, el 

1 Ho Chi Minh: Obras completas, tomo 12, Editorial Política 
Nacional de la Verdad, Hanoi, 2011, p. 30.
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Partido Comunista de Vietnam inició y dirigió la 
Renovación (Doi Moi) para transformar una eco-
nomía burocrática centralizada, subvencionada 
y cerrada en una economía de mercado de orien-
tación socialista, acelerar la industrialización 
del país, modernización, apertura e integración 
internacional. La Renovación es una transfor-
mación profunda en términos de percepción y 
práctica, de desarrollo creativo del pensamiento 
teórico, de vías estratégicas de construcción y 
desarrollo del país y de defensa de la Patria, que 
marca un paso extremadamente importante en 
el camino de la construcción del socialismo en 
Vietnam, con identidad vietnamita y llevado a 
cabo por el pueblo vietnamita.

El Partido Comunista de Vietnam determina 
que la sociedad socialista construida por el pue-
blo es una sociedad con características que son 
a la vez portadoras de los valores y aspiraciones 
de desarrollo de la nación, adecuadas a las con-
diciones nuestras y que se nutren de los valores 
universales y progresistas de la humanidad.

Tal sociedad es “una sociedad próspera, fuer-
te, democrática, justa y civilizada; donde el 
pueblo es el dueño; una sociedad de economía 
altamente desarrollada, basada en fuerzas pro-
ductivas modernas y relaciones de producción 
progresista apropiadas; de cultura avanzada, 
impregnada de identidad nacional; donde el 
pueblo vive una vida próspera, libre y feliz con 
condiciones para el desarrollo integral; donde los 
grupos étnicos de la comunidad vietnamita son 
iguales, unidos, respetuosos y se ayudan mutua-
mente para el desarrollo; a la que rige un Estado 
socialista de derecho del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo dirigido por el Partido Comunista; 
donde el país mantiene relaciones amistosas y 
de cooperación con países de todo el mundo”.2

Para construir la sociedad socialista vietna-
mita, el Partido Comunista de Vietnam ha plan-
teado, perfeccionado y aplicado gradualmente 
ocho orientaciones básicas que son: 1. promover 

la industrialización y la modernización del país 
en asociación con el desarrollo de la economía 
del conocimiento, la protección de los recursos 
medioambientales; 2. desarrollar una economía 
de mercado de orientación socialista; 3. construir 
una cultura avanzada, impregnada de identidad 
nacional, formar las personas, mejorar la vida 
del pueblo, lograr el progreso y la justicia social; 
4. garantizar fi rmemente la defensa y la seguri-
dad nacionales, el orden social y la seguridad; 5. 
ejecutar la política exterior de independencia, 
autodeterminación, multilateralización, diversi-
fi cación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, 
integración internacional proactiva y activa; 6. 
construir una democracia socialista que pro-
mueva la voluntad y la fuerza de la unidad na-
cional, combinadas con la fuerza de la época; 7. 
establecer un Estado socialista de derecho del 
pueblo, por el pueblo, y para el pueblo; 8. cons-
truir un Partido y un sistema político limpios y 
cabalmente fuertes.3

En la puesta en práctica de esas grandes 
orientaciones, nuestro Partido sigue consecuen-
temente la visión rectora en todo momento: el 
desarrollo sostenible y rápido del país; la vincu-
lación estrecha y la ejecución sincrónica de las 
misiones, en las que el desarrollo socioeconó-
mico es el centro; la construcción del Partido es 
la clave; el desarrollo cultural es el fundamento 
espiritual; garantizar la defensa y la seguridad 
nacionales es vital y regular.

A lo largo de casi 40 años de Doi Moi, desde el 
VI Congreso del Partido hasta la materialización 
de la Plataforma para la construcción nacional 
en el periodo de transición al socialismo en 1991, 
la Plataforma (complementada y desarrollada) 
en 2011 y el XIII Congreso, el Partido Comunis-
ta de Vietnam ha formulado y perfeccionado la 
teoría sobre las directrices de la Renovación, ha 
dirigido con éxito esta causa, la construcción, el 
desarrollo y la defensa del país, y ha establecido 

3 Partido Comunista de Vietnam: Documento del XI Congre-
so Nacional, “Plataforma para la construcción nacional en 
el periodo de transición al socialismo” (complementado y 
desarrollado), Editorial Política Nacional La Verdad, Hanói, 
2011, p. 72.

2 Nguyen Phu Trong: Algunas cuestiones teóricas y prácticas sobre 
el socialismo y el camino hacia el socialismo en Vietnam, 
Editorial Política Nacional La Verdad, Hanói, 2022, p. 24.
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“el modelo de avance hacia el socialismo en Viet-
nam basado en tres pilares con características 
notables que son la estabilidad, la innovación, el 
desarrollo rápido y sostenible, tomando al pue-
blo como punto de partida”.

En primer lugar, el desarrollo de la economía 
de mercado de orientación socialista. Este es el 
modelo general de desarrollo de la economía en 
Vietnam, así como un avance teórico muy básico 
y creativo del Partido Comunista de Vietnam du-
rante el periodo de Doi Moi. La economía de mer-
cado de orientación socialista es una economía 
moderna, integrada internacionalmente, que 
funciona plena y sincrónicamente de acuerdo 
con las leyes de la economía de mercado y garan-
tiza la orientación socialista bajo la gestión del 
Estado, dirigida por el Partido.4 Es una economía 
centrada en el pueblo, para el pueblo, con el ob-
jetivo del desarrollo humano, una que garantiza 
que el crecimiento económico vaya de la mano 
con el desarrollo cultural, el logro del progreso y 
la justicia social y la protección del medio am-
biente en cada paso, cada política y durante todo 
el proceso de desarrollo.

En segundo lugar, construir y perfeccionar 
el Estado de derecho socialista vietnamita del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo bajo la 
dirección del Partido Comunista de Vietnam. Es 
un Estado con profundos valores democráticos 
y humanistas, que garantiza y protege los dere-
chos humanos, los derechos de los ciudadanos, 
la equidad y la justicia; donde los derechos del 
pueblo son primordiales y todo el poder del es-
tado pertenece al pueblo. El Estado se organiza y 
funciona de acuerdo a la Constitución y las leyes, 
gestiona el desarrollo social mediante la Cons-
titución y las leyes; aplica y practica de forma 
creativa el principio de que el poder estatal esta 
unifi cado, existe una asignación y una coordi-
nación clara y bajo un control estricto de los or-
ganismos estatales en el ejercicio de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial.

En tercer lugar, construir y practicar la de-
mocracia socialista es una forma de promover 

efi cazmente el papel, la responsabilidad y el rol 
de ser el dueño del pueblo. La democracia socia-
lista de Vietnam es una combinación unifi cada 
de valores universales y progresistas con valo-
res específi cos, adecuados al sistema político y 
al mecanismo de funcionamiento vietnamita. 
“El Partido dirige, el Estado gestiona, el pueblo 
es el dueño”. Es una democracia de naturaleza 
humanística, de liberación humana, que asegu-
ra rol de ser el dueño del pueblo en la práctica, 
bajo el lema: “el pueblo sabe, el pueblo discute, 
el pueblo hace, el pueblo comprueba, el pueblo 
supervisa, el pueblo benefi cia”; la promoción de 
la democracia está asociada al fortalecimiento 
del Estado de derecho, asegurando el orden y la 
disciplina sociales.

En los últimos 40 años, Vietnam ha consegui-
do grandes logros de importancia histórica. El 
país “nunca ha tenido las obras, el potencial, la 
posición y el prestigio internacional como hoy”. 
Incluso en los últimos tres años, a pesar de en-
frentarse a muchas difi cultades y desafíos del 
contexto internacional y nacional, especialmen-
te las repercusiones de la pandemia de COVID-19, 
Vietnam se ha convertido en un punto brillante 
en el mundo en términos de recuperación eco-
nómica y desarrollo, lo que es muy valorado por 
la comunidad internacional. La estabilidad ma-
croeconómica se mantiene, mientras que el país 
alcanza un alto crecimiento, y asegura importan-
tes equilibrios. Los ámbitos de la cultura, la socie-
dad, medio ambiente y la mejora de la vida de la 
población siguen siendo cuidados y reciben im-
portantes inversiones para su desarrollo. Se han 
reforzado y fortalecido la defensa y la seguridad 
nacionales. Se han ampliado y dado mayor re-
levancia a las actividades de asuntos exteriores 
e integración internacional, llevadas a cabo de 
forma sincronizada, integral y fl exible, logrando 
muchos resultados importantes.

Esta es una prueba elocuente de que la po-
lítica de Renovación del Partido Comunista de 
Vietnam es correcta y creativa; que el camino al 
socialismo se ajusta a la realidad vietnamita y a 
la tendencia de desarrollo de la época. Es la base 
práctica más importante para que el Partido he-4 Ibídem, p. 128.
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rede y continúe perfeccionando, complemen-
tando y desarrollando creativamente la teoría de 
Doi Moi, la teoría del socialismo y el camino al 
socialismo en Vietnam en el nuevo periodo.

Debemos reconocer el hecho de que, para so-
brevivir y desarrollarse, el capitalismo frecuente-
mente ha tenido que autorregularse. El desarrollo 
del capitalismo monopolista de Estado, el capi-
talismo globalizado, el capitalismo digital… son 
formas nuevas de adaptación del capitalismo 
en el contexto de un mundo que cambia rápida-
mente, para poder superar los choques y las cri-
sis. Sin embargo, cualquiera que sea la forma que 
tome, el capitalismo moderno ciertamente no es 
el último y más alto peldaño del desarrollo de la 
sociedad humana. Muchos de los países capita-
listas más ricos todavía enfrentan los riesgos de 
crisis económica y fi nanciera, inestabilidad polí-
tica y creciente polarización social.

La escalada de confl ictos armados y guerras 
comerciales refl eja las feroces discrepancias di-
fíciles de conciliar entre países y economías 
capitalistas e incluso dentro de las sociedades 
capitalistas. El sistema capitalista moderno está 
mostrando ser incapaz de hacer frente con efi -
cacia a los acuciantes restos de la humanidad, 
como la contaminación medioambiental, el 
cambio climático, las graves epidemias, los con-
fl ictos étnicos y religiosos y muchos problemas 
emergentes de seguridad no tradicionales.

Mientras tanto, superada la convulsión de 
fi nales del siglo XX, el socialismo mundial está 
experimentando una fuerte revitalización en 
términos de pensamiento teórico, modelo de 
régimen y movimiento de lucha por un mundo 
mejor y más progresista, por la liberación de los 
trabajadores, la emancipación social y humana. 
Al estudiar ese tremendo cambio en las prime-
ras décadas del siglo XXI observamos que surgen 
tres tendencias principales:

1. Tendencias modernas de desarrollo. La Cuar-
ta Revolución Industrial está abriendo nuevas 
posibilidades y grandes oportunidades para 
el desarrollo revolucionario de los países atra-
sados gracias al proceso de industrialización y 

modernización aceleradas basadas en la cien-
cia, la tecnología y la innovación. Los países 
en desarrollo que siguen la vía socialista se 
encuentran ante muchas condiciones favora-
bles para modernizar rápidamente sus fuer-
zas de producción, perfeccionar las relaciones 
de producción, hacerlas avanzadas y apropia-
das y convertirse en países desarrollados de 
altos ingresos.

2. Tendencia de desarrollo diversifi cada. El éxi-
to inicial de la renovación, integración y el de-
sarrollo de una serie de países socialistas ha 
abierto nuevas percepciones sobre el camino, 
los pasos, las medidas y las formas de avanzar 
hacia el socialismo; y dependiendo de la prác-
tica específi ca, los países tienen diferentes 
pasos, maneras de hacer y hojas de ruta para 
su aplicación. En Vietnam, es el pensamien-
to de Ho Chi Minh; en Cuba, el pensamiento 
revolucionario de José Martí y Fidel Castro y 
la tradición singular del pueblo cubano de lu-
cha por la liberación nacional; en Laos vale la 
pena citar el pensamiento de Kaysone Phom-
vihan; en Venezuela es el pensamiento revo-
lucionario y progresista de Simón Bolívar y el 
pensamiento humanitario cristiano.

3. La tendencia del desarrollo centrado en el 
ser humano. Los partidos comunistas y obre-
ros de hoy abogan por el crecimiento econó-
mico unido al progreso, justicia social y la 
protección del entorno ecológico; abordan ar-
moniosamente la relación entre la exigencia 
de innovación y la estabilidad, entre la am-
pliación de la política exterior de paz y apertu-
ra, multilateralización y diversifi cación sobre 
la base del respeto del derecho internacional, 
la cooperación igualitaria y mutuamente be-
nefi ciosa con la exaltación de la voluntad de 
autosufi ciencia, independencia, soberanía y 
la aspiración al desarrollo nacional.

Ante los rápidos cambios en las prácticas mun-
diales, regionales y nacionales, para aprovechar 
las ventajas y oportunidades, superar las difi cul-
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tades y desafíos, heredar los logros establecidos 
y los fundamentos del desarrollo, el Partido Co-
munista de Vietnam ha investigado, descubierto 
y establecido constantemente requisitos para 
dominar y manejar bien las principales relacio-
nes que refl ejan cuestiones de regla dialéctica 
en la construcción del socialismo y todo el pro-
ceso de construcción y desarrollo nacional y de-
fensa de la Patria. Estas son las relaciones entre: 
1. estabilidad e innovación y desarrollo; 2. entre 
renovación económica y renovación política; en-
tre obedecer las reglas del mercado y asegurar la 
orientación socialista; 4. entre el desarrollo de las 
fuerzas productivas y la construcción y perfec-
cionamiento gradual de las relaciones socialistas 
de producción; 5. entre el Estado, el mercado y la 
sociedad; 6. entre el crecimiento económico y el 
desarrollo cultural, el progreso y la justicia social 
y la protección del medio ambiente; 7. entre la 
construcción y la defensa de la Patria socialista 
vietnamita; 8. entre la independencia, la autosu-
fi ciencia y la integración internacional; 9. entre 
la dirección del Partido, la gestión del Estado y 
el dominio del pueblo; 10. entre la práctica de la 
democracia y el fortalecimiento del Estado de 
derecho, garantizando la disciplina social.5

Somos profundamente conscientes de una 
cuestión muy crítica: la causa de la construcción 
del socialismo en Vietnam debe estar siempre 
bajo la dirección integral y directa del Partido 
Comunista de Vietnam. La realidad histórica ha 
afi rmado que la correcta dirección del Partido es 
el factor principal y decisivo para todas las vic-
torias de la revolución vietnamita. Por lo tanto, 
cuanto más nos adentremos en el proceso de 
renovación, más difi cultades y desafíos afron-
tamos, más claramente vemos la importancia 
de la tarea de construir y rectifi car el Partido y 
hacer del sistema político uno limpio y comple-
tamente fuerte, elevar las aptitudes de liderazgo 
y gobierno del Partido para cumplir con la gran 
responsabilidad que nos ha confi ado el pueblo.

En primer lugar, debemos ser fi rmes en la 
base ideológica del Partido; aplicar y desarrollar 
con fi rmeza y creatividad el marxismo-leninis-
mo y el pensamiento de Ho Chi Minh, mante-
nernos fi rmes en el objetivo de la independencia 
nacional y el socialismo, en los lineamientos del 
Partido sobre renovación; adherirnos con vehe-
mencia a los principios de la construcción par-
tidista. Nuestro compañero secretario general 
Ngyen Phu Trong insiste siempre en que se tra-
ta de una cuestión de principios muy importan-
te, sin permitir que nadie pierda la confi anza y 
vacile. Debe haber una combinación armonio-
sa, estrecha y efi caz entre la construcción del 
Partido y la construcción del sistema político; 
mejorar constantemente la capacidad, renovar 
la dirección del Partido y los métodos de gobier-
no en las nuevas condiciones. La lucha decidida 
y persistente contra la corrupción, la negativi-
dad, la evolución y transformación internas van 
de la mano con la promoción de la responsabi-
lidad de los cuadros y militantes del Partido de 
dar el ejemplo.

Hay que poner gran énfasis en formar un con-
tingente de cuadros a todos los niveles, especial-
mente en el nivel estratégico, que sean líderes 
cualifi cados, capaces y reputados, para que estén 
a la altura de las tareas, sean innovadores, y que 
se atreva a pensar, a accionar y a asumir respon-
sabilidades por el bien común.

En particular, somos profundamente cons-
cientes de que la voluntad del Partido debe 
fundirse con el corazón del pueblo, porque “el 
pueblo es la raíz”, el pueblo es el punto de parti-
da, el sujeto y la fuente de fuerza de renovación, 
construcción y defensa de la Patria. Por lo tanto, 
el Partido Comunista de Vietnam aboga siem-
pre por la movilización efectiva de todos los re-
cursos materiales y espirituales, especialmente 
la gran creatividad del pueblo, la gran unidad 
nacional; ensalzar los valores culturales y la 
fuerza humana de Vietnam, para que la cultu-
ra “ilumine el camino de la nación”, convirtién-
dose realmente en un recurso endógeno y una 
gran fuerza motriz para el desarrollo rápido y 
sostenible del país.

5 Partido Comunista de Vietnam: Documentos del XI Congre-
so Nacional, tomo 1, Editorial Política Nacional La verdad, 
Hanói, 2021, p. 119.
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En la actualidad estamos impulsando la imple-
mentación de tres avances estratégicos: 1. El per-
feccionamiento homologado de las instituciones 
de desarrollo sostenible, en primer lugar, la insti-
tución de desarrollo de una economía de mercado 
orientada al socialismo, especialmente la mejora 
sincronizada del sistema legal, los mecanismos 
y las políticas para eliminar los obstáculos en el 
desarrollo e impulsar la innovación; 2. El desarro-
llo de los recursos humanos, especialmente los de 
alta calidad; 3. La construcción de una infraestruc-
tura moderna sincronizada tanto en términos 
económicos como sociales, centrándose en el de-
sarrollo de la infraestructura digital nacional, en 
el impulso de la transformación digital, el de-
sarrollo de la economía digital y la sociedad digital, 
así como la construcción de un gobierno digital.

Con la aspiración de avanzar, el patriotismo, 
la autosufi ciencia y la fuerza de todo el pueblo, 
tenemos la fi rme convicción y determinación de 
llevar a la práctica con éxito el objetivo de con-
vertir a Vietnam en un país desarrollado, de altos 
ingresos y de orientación socialista a mediados 
del siglo XXI, avanzando y estando hombro con 
hombro con las potencias de los cinco continen-

tes, tal y como era el deseo del gran presidente 
Ho Chi Minh y de toda la nación.

Bajo la acertada dirección del Partido Co-
munista de Cuba, confi amos en que el pueblo 
cubano continuará alcanzando grandes y muy 
importantes logros en la causa de la construc-
ción del socialismo, el desarrollo del país y la de-
fensa de la patria. En el espíritu del intercambio 
científi co, con sinceridad, respeto y franqueza, 
quisiéramos compartir las experiencias del Par-
tido Comunista de Vietnam y esperamos consul-
tar y aprender de las valiosas experiencias de los 
compañeros cubanos en el proceso de construc-
ción del socialismo en el heroico, hermoso y hos-
pitalario país de Cuba.

Una vez más deseo a todos los compañeros de 
la delegación del Partido Comunista de Cuba, a 
los compañeros de la delegación del Partido Co-
munista de Vietnam y a todos los compañeros 
salud, felicidad y éxito.

Deseo el mayor de los éxitos al V Seminario 
Teórico entre los dos Partidos. Que crezca y per-
dure para siempre la relación de solidaridad, 
amistad, camaradería y fraternidad ejemplar, 
fi el y pura entre Vietnam y Cuba. CS
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Estimado compañero Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político, Pre-
sidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam y Di-
rector de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh,

Estimados dirigentes del Partido Comunista de Vietnam y del Partido Co-
munista de Cuba,

Hermanos vietnamitas y cubanos,

En primer lugar, deseo agradecer la calurosa bienvenida de nuestros her-
manos vietnamitas a la delegación cubana y la excelente organización de 
este V Seminario teórico entre ambas organizaciones.

A nombre del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en espe-
cial del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz 
y el primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, les traslado un saludo al Partido Comunista de Vietnam, 
particularmente a la delegación que nos acompaña.

Siempre es motivo de satisfacción para los cubanos compartir experien-
cias con nuestros hermanos vietnamitas. 

Palabras 
de Roberto Morales Ojeda
Miembro del Buró Político y Secretario General de Organización del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba 
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Somos conscientes de que, junto al acervo 
teórico práctico que atesoramos, el socialismo se 
haya en un proceso de construcción. Cuba y Viet-
nam, formamos parte de las experiencias que 
han prevalecido, bajo la conducción de nuestros 
líderes, la dirección de los respectivos Partidos y 
su estrecho vínculo con el pueblo.

Ambos procesos requieren nutrirse perma-
nentemente de nuevos saberes. Es preciso en-
riquecer el legado ideológico y práctico en este 
camino hacia la plena realización humana y la 
conquista de toda la justicia para nuestras socie-
dades. Estos intercambios constituyen un meca-
nismo importante para debatir con sinceridad y 
apego a nuestro común desafío, las experiencias 
sobre nuestros modelos de desarrollo.

Avanzar en esta aspiración exige enriquecer 
el legado y los aportes de Marx, Lenin y nuestros 
próceres nacionales, cuyo paradigma en el caso 
de Cuba encuentra su síntesis más acabada en 
Martí y Fidel, en las enseñanzas del General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, así como en la conduc-
ción del primer secretario del CC PCC, compañero 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Los tres temas que abordaremos en este Se-
minario han sido asuntos claves en los debates 
del 8vo. Congreso del Partido y se incluyen en las 
prioridades de trabajo que tuvieron su refl ejo en 
las Ideas, Conceptos y Directrices, que abordan 
entre otros asuntos, lo relacionado con la estra-
tegia económico social, la política de cuadros y 
el trabajo ideológico, con énfasis en los jóvenes. 

En el 6to Congreso del Partido, Cuba empren-
dió el proceso de Actualización del Modelo de 
Desarrollo Socialista Cubano, que fue ampliado 
y enriquecido en los dos Congresos posteriores.

Ello implica desafíos que demandan la ade-
cuada articulación de los componentes organiza-
tivos, jurídico-normativos y político-ideológicos. 
Para su cumplimiento se requiere del sustento de la 
ciencia, la innovación, constante experimentación y 
ajuste en interés de alcanzar la mayor justicia social 
posible, esencia de nuestro proyecto de país. 

Hacia este decisivo frente, el gobierno de los 
Estados Unidos ha dirigido su perversa estrate-
gia, para intentar derrocar la Revolución, a través 

del más largo y genocida bloqueo económico, 
comercial y fi nanciero de la historia, recrudecido 
de forma oportunista en los últimos años.

Esta política está diseñada para generar caren-
cias, además de sufrimientos de todo tipo al pueblo, 
con la intención manifi esta de inducir la apatía, la 
desconfi anza, el descontento y rechazo del pueblo 
a la Revolución para provocar un estallido social. 

Ante esta disyuntiva, es un imperativo para 
Cuba imponerse a la dura realidad que signifi ca 
el bloqueo, desarrollar en ese contexto su econo-
mía, diversifi carla y conectarse a la economía in-
ternacional, creando a su vez mayores bienes y 
servicios para el pueblo.

Es prioridad consolidar el papel rector de la 
empresa estatal socialista, su encadenamiento 
con las pequeñas y medianas empresas no esta-
tales, que impactan signifi cativamente tanto en 
las economías como en la vida social de localida-
des y comunidades.

La política acerca de la educación y formación 
de los cuadros tiene un carácter estratégico para 
el trabajo del Partido. El Che Guevara nos dejó su 
enunciado de que “el cuadro es la columna ver-
tebral de la Revolución”. Ho Chi Minh al respecto 
expresaba “el cuadro dirigente es la raíz de todos 
los trabajos; si se quiere ganar la Revolución, se 
debe prestar atención y reforzar su papel”.

En las complejas tareas para la edifi cación de 
la nueva sociedad, corresponde a los cuadros un 
papel determinante. Su selección y formación 
es misión primordial del Partido para asegurar 
el presente, así como la continuidad en la direc-
ción del sistema político socialista. El traspaso 
gradual, natural, de la dirección de manos de los 
dirigentes históricos a las nuevas generaciones 
constituye un ejemplo y una enseñanza que no 
podrá ser abandonada jamás.

Formar a las jóvenes generaciones de cuba-
nos en este nuevo contexto, en los valores que 
defi ende nuestro Partido es uno de los princi-
pales retos que tenemos en el orden ideológico 
para consolidar la unidad y garantizar el futuro 
de la Revolución. 

Como nos advirtiera Fidel, “Si la juventud falla, 
todo fallará”. Ho Chi Minh asimismo afi rmó, y 
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cito: “La juventud es dueña del futuro de la Pa-
tria… de que el país prospere o decaiga, sea débil 
o fuerte, depende en gran medida de los jóvenes”, 
fi n de la cita.  

Con estas coincidencias en el pensamiento de 
nuestros líderes, en los propósitos y misiones de 

nuestros partidos, nos reunimos en esta nueva 
edición del Seminario, que iniciamos en el año 
2012 cuyas cinco ediciones son una prueba de la 
madurez que han alcanzado los nexos entre nues-
tros dos partidos hermanos.

Muchas gracias. CS
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La juventud
y el socialismo
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Lugar que ocupa la UJC en Cuba

La Unión de Jóvenes Comunistas, es una organización de vanguardia de la 
juventud cubana, que cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado 
y contribuye a la formación de las más jóvenes generaciones en los princi-
pios revolucionarios y éticos de nuestra sociedad, y promueve su participa-
ción en la edifi cación del socialismo.

En su conjunto atiende más de 35 mil organizaciones de base con una 
membrecía que supera los 410 mil militantes, lo que representa el 4% de la 
población joven cubana entre los 15 y los 30 años de edad. Unido a esto, la 
UJC dispone de un amplio espectro de infl uencia política y activismo a tra-
vés de las organizaciones estudiantiles (OPJM, FEEM y FEU) y los movimien-
tos juveniles.

La Unión 
de Jóvenes 
Comunistas 
en el combate 
político 
ideológico 
actual*

Aylín Álvarez
Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
y Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas

* Intervención en el V Seminario Teórico entre los Partidos Comunistas de Cuba y Vietnam.
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La UJC y su entorno político, también enfren-
tan un desafío poblacional importante.

En las últimas cuatro décadas Cuba pasó de 
ser un país joven a un país envejecido; en 2021, 
el 21,6% de la población total cuenta con 60 años 
y más, es el único grupo poblacional que se in-
crementa; al tiempo que las edades que incluyen 
la niñez y las juventudes disminuyen de manera 
signifi cativa. 

De 1981 al 2030, la población de 0-30 años 
habrá disminuido en más de 2,1 millones de per-
sonas, lo que signifi ca 27 puntos porcentuales 
menos de habitantes de esas edades con respec-
to a los totales de población.

Para el año 2030, la población de 0-30 años, 
será similar a la de 60 años y más (32,7 y 30,0 por 
ciento del total respectivamente). Los tramos de 
edades de mayor decrecimiento son los educa-
cionales: de 6-11, 12-14 y 15-18 años.

Contexto en el que se desarrollan 
los jóvenes cubanos 

El plan del gobierno de los Estados Unidos para 
Cuba ha defi nido que “Llegar a la juventud cu-
bana representa una de las oportunidades más 
signifi cativas para precipitar el fi n del régimen”1.

Son públicas las orientaciones de la CIA para 
penetrar las áreas de Extensión Universitaria, y 
reclutar o formar líderes en ese campo para ocu-
par puestos claves en esos centros. Organizar ta-
lleres literarios, de cine, encuentros deportivos 
y culturales, a través de ONG que funcionarían 
como organizaciones amigas de Cuba, a las que 
supuestamente solo les movería un fi n altruista. 

Por solo poner ejemplos de fondos públicos 
destinados a la subversión política e ideológi-
ca contra Cuba: El gobierno de Estados Unidos 
destinó, en el 2022, 20 millones de dólares para 
los llamados programas de apoyo a la democra-
cia y alrededor de 28 millones para la ofi cina de 
transmisiones a Cuba (radio y TV Martí). Similar 
cifra en el año 2021. 

1  Informe presentado por la “Comisión para Asistir a una 
Cubra Libre”, en el 2004, promovido por George W. Bush

El gobierno de Estados Unidos destina millo-
nes de dólares para, como ellos mismos califi can, 
“influir de forma decisiva” en la manera de 
pensar de los jóvenes de la Isla y reclutar mer-
cenarios que promueven acciones anticubanas 
entre la juventud.

Es conocido el fi nanciamiento a ONGs y su-
puestos activistas, en su mayoría jóvenes, en 
temas de alta sensibilidad social como el femi-
nismo, la afrodescendencia, la libertad de expre-
sión y creación artística, entre otros. 

No es casual que, como tendencia, la inmensa 
mayoría de los mercenarios, reaccionarios contra 
Cuba, que están siendo posicionados actualmente 
desde el gobierno estadounidense, estén en rango 
etario cercano a los jóvenes cubanos, y asociados al 
sector del arte, la cultura, y los derechos humanos.

Contra Cuba también se promueve la guerra no 
convencional, que ubica en el centro de atención 
a los jóvenes y que actúa fundamentalmente a 
través de redes sociales. 

Las grandes corporaciones privadas promue-
ven una sola agenda política: simular un estallido 
social en Cuba y la percepción de una oposición 
en Cuba, que no existe más allá de la construida 
desde Estados Unidos. 

La guerra no convencional es una guerra de 
símbolos, una guerra cultural, que presenta a los 
jóvenes los símbolos del neoliberalismo como 
patrones modernos. Intenta acentuar la maqui-
naria hollywoodense, la moda, la publicidad, 
entrar al mundo de las grandes marcas, sin im-
portar utilidad, importar patrones de consumo 
ajenos a la idiosincrasia del país. 

Uno de los objetivos que se propone esta 
guerra cultural es desmovilizar políticamente a 
las nuevas generaciones para liquidar su potencial 
revolucionario, enajenarlos, contribuir a la desideo-
logización y despolitización de la juventud. 

Al propio tiempo, Cuba enfrenta los efectos 
del bloqueo económico, comercial y financie-
ro impuesto por el gobierno de Estados Unidos 
hace más de 60 años y recrudecido de forma 
extrema en tiempos de pandemia de COVID-19. 
El bloqueo sí causa problemas económicos rea-
les, a todo el pueblo cubano, incluido sus jóvenes. 
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Efectos de la política de asfi xia 
económica y guerra cultural sobre 
los jóvenes cubanos. Una mirada crítica

Existen jóvenes seducidos por el American 
Dream, víctimas de la propaganda hollywooden-
se, atrapados por la forma de consumo que se 
impone como consecuencia de la guerra cultural 
y de símbolos contra Cuba. 

Se perciben ciertos niveles de escepticismo y 
pesimismo para superar las condiciones econó-
micas actuales del país. 

La situación económica agravada por el im-
pacto del bloqueo recrudecido limita el desarro-
llo del proyecto de vida personal y profesional 
de los jóvenes en Cuba. Como consecuencia, au-
menta la migración entre los jóvenes, en particu-
lar, entre jóvenes profesionales.

Existe un número importante de jóvenes que 
no trabajan en Cuba. La principal razón que expo-
nen para no establecer vínculo formal del estudio 
y el trabajo es que ganan más trabajando “por su 
cuenta”. 

Existe una tendencia a la disminución del in-
terés en la política, manifestaciones de individua-
lismo, distanciamiento, deterioro e incremento de 
antivalores.

Enfrentar estos retos desde la UJC 

La UJC y Cuba cuentan con amplias fortalezas 
para enfrentar estos retos. La más importante, es 
que la mayoría de los jóvenes confían en la con-
tinuad del proceso revolucionario.

El contar con reconocida capacidad movili-
zativa y ese compromiso político de los jóvenes, 
ha permitido un papel protagónico en las prin-
cipales tareas y dinámicas del país, un rasgo 
permanente en la historia revolucionaria, que se 
ha manifestado con solidez durante los últimos 
años, en que la fuerza joven ha asumido posicio-
nes de vanguardia.

En la actualidad, sobresalen desafíos com-
plejos como el enfrentamiento a la COVID-19; la 
creación científi ca, con destaque en la produc-

ción de vacunas contra la pandemia o iniciativas 
innovadoras como la creación de ventiladores 
pulmonares autóctonos; así como, han sido ma-
yoritariamente jóvenes los que han acudido con 
urgencia ante situaciones de desastre tras acci-
dentes en el capitalino Hotel Saratoga y la Base 
se Súper Tanqueros de Matanzas o el devastador 
paso del huracán Ian por el occidente de Cuba.

Recientemente la UJC adoptó la “Estrategia 
para fortalecer el papel integral de la Organiza-
ción en el presente y futuro del país”. Entre las 82 
acciones incluidas en esta Estrategia, de acuerdo 
con los desafíos actuales en el país, se encuentran:

—Experimentar una adecuación de la es-
tructura y funcionamiento de la UJC en la co-
munidad, que pueda incidir en este espacio 
donde se encuentran todos los jóvenes, más 
allá de estar vinculado en un centro de estu-
dio o laboral. 
—Convertir el espacio de las reuniones ordi-
narias del comité de base en el escenario de 
diálogo verdadero y genuino entre las juven-
tudes. 
—Transformar la manera de desarrollar la vía 
de instrucción política y la actividad funda-
mental. Desterrar rutinas y formalismos para 
dinamizar y reforzar la superación política del 
joven militante y el universo juvenil. 
—Incorporar vías ágiles, dinámicas y novedosas 
al proceso de crecimiento a las fi las de la UJC. 
—Aumentar y enfocar el crecimiento a la UJC 
de jóvenes que participan en el sector no esta-
tal de la economía. 
—Estimular las acciones encaminadas a la in-
formatización y digitalización de los procesos 
políticos de la UJC, las organizaciones estu-
diantiles y movimientos juveniles. 
—Promover discusiones entre las organiza-
ciones estudiantiles, movimientos juveniles y 
la militancia de la UJC sobre la necesaria di-
namización de las estructuras de base, mayor 
creatividad y funcionamiento para la movili-
zación participativa de sus miembros. 
—Incrementar la motivación por el estudio 
de la Historia de Cuba y el Marxismo, a través 
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de excursionismo, acampadas a lugares histó-
ricos, eventos, coloquios, entre otros. 
—Continuar aglutinando y ejerciendo in-
fl uencia sobre los jóvenes y movimientos 
emergentes que han surgido, incidiendo di-
rectamente en la unidad como principio im-
prescindible en la defensa de la continuidad 
de la Revolución. 
—Aprobar la política de juventudes del país, 
con el objetivo de articular, de forma integral, 
todos los factores que intervienen en las di-
versas condiciones que viven las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes cubanos; asegurar el 
pleno ejercicio de sus derechos; y concebir a 
las generaciones jóvenes como actores estra-
tégicos del desarrollo. La Política reconoce las 
fortalezas para el logro de estos objetivos y 
destaca aquellas áreas que requieren mayor 
trabajo. 
— La Política de Juventud de Cuba, en la que 
ya se trabaja, incluye líneas bien defi nidas, 
como son la comunicación, el bienestar social, 
la recreación y la vivienda; además de otras 
tradicionales, entre las que se encuentran el 
acceso a la educación y los derechos de salud. 

Propuestas concretas de cooperación 
e intercambio entre ambas partes

La UJC se propone fi rmar acuerdos de coopera-
ción e intercambio con la organización juvenil 

de su país, con el propósito de fomentar las re-
laciones de amistad entre nuestros jóvenes y 
enfrentar juntos los retos comunes que se nos 
presentan a nuestra generación, en la defensa de 
nuestro socialismo. 

En línea con estas acciones desde las organi-
zaciones juveniles, consideramos que sería muy 
útil lo siguiente:

—Estrechar esfuerzos para la capacitación, 
formación, y desarrollo de nuestros jóvenes 
en el ámbito comunicacional, para contar con 
las herramientas tecnológicas y prácticas que 
permitan enfrentar campañas mediáticas 
contra nuestros países y posicionar nuestras 
realidades.
—Contribuir al desarrollo de nuestros países 
a través del intercambio entre jóvenes em-
prendedores, desarrolladores de proyectos 
biotecnológicos, turismo juvenil formador, 
transformación digital, entre otras áreas.
Sostener intercambios de experiencias sobre 
formas de enseñar el marxismo y los conteni-
dos relacionados con el legado y las enseñan-
zas de nuestros líderes históricos.
—Promover intercambios sobre temas de in-
terés mutuo como la atención a los jóvenes 
que han emigrado y actualmente residen en 
otros países; la capacidad para mantener su 
arraigo a la patria y el sentido de pertenencia 
por el desarrollo de la comunidad de la que 
fueron parte. CS
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Abordar desde el punto de vista teórico el socialismo, así como la juventud, 
ambos conceptos polisémicos y complejos, es esencial. (Recordar, que nunca 
es el socialismo y la juventud, sino los socialismos y las juventudes). Hacer-
lo desde su interrelación, es una tarea estratégica de urgencia para nuestro 
quehacer movilizador.

Confi eso que no vengo a hablar en nombre de los jóvenes. ¿Quiénes mejor 
que ellos mismos —también hoy aquí reunidos— para dar voz a sus pensa-
mientos? Vengo a proponerles conectar con el tema “socialismo y juventud”, 
desde un análisis hermenéutico y por supuesto marxista.

Permítanme entonces, compartir con ustedes algunas ideas-temas, con 
la intención de que, más que puntos de llegada, sean puntos de partida para 
el debate.

Para ello parto de dos preguntas:
1. ¿Cómo interpretar y entender la relación socialismo y juventud?
2. ¿Qué papel deben desempeñar las publicaciones de izquierda ante esta 

problemática?

Socialismo y juventud*
Dra. Marxlenin Pérez Valdés

* Intervención en el Primer encuentro internacional de publicaciones teóricas de partidos y 
movimientos de izquierda.
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¿Cómo interpretar y entender 
la relación socialismo y juventud?
Socialismo y juventud se parecen. Ambos son 
construcciones sociales con fuertes determinacio-
nes históricas, que nos hablan de tránsito. Cami-
nos que necesariamente hay que remontar, en la 
construcción de eso otro que ambos serán maña-
na, cualitativamente diferente; preferiblemente 
superior. Por eso ambos son también movimien-
to, cambio, contradicción, pugna, ruptura, fl uir, 
complejidad.

El socialismo no puede ser pasivo, ni con-
formista; como no lo es la juventud. ¿Qué es en 
defi nitiva la juventud, sino una fuerza revolu-
cionaria? Lo mismo que el socialismo, pensado 
para transformar el viejo mundo en pos de uno 
nuevo.

Por lo tanto, el socialismo necesita de la juven-
tud para existir. De sus capacidades para crear 
con creatividad. De su empuje y fuerzas para con-
quistar. De sus deseos y voluntad de actuar acti-
vamente. De sus energías para transformarse a 
sí mismos y a lo demás.

De modo que, salvar al socialismo es también 
una forma de salvar a la juventud. Para lograrlo, 
el camino de paradojas y desafíos a enfrentar, 
choca directamente con esa imagen del mundo 
proyectada por el capitalismo, en la cual se autole-
gitima como el único y mejor de los mundos posi-
bles. Habrá que desafi ar, aquello que Fidel Castro le 
llamó: “la invasión cultural, destructora de nuestras 
identidades, arma nuclear del siglo XXI para el do-
minio del mundo”.

Por lo tanto, solo salvándonos de la barbarie 
que el capitalismo reproduce, podremos salvar a 
la humanidad, y en esta gran obra, la juventud es 
esencial. No es casual, que el capitalismo entre 
sus múltiples frentes, apuntala constantemen-
te desvirtuar la fuerza y misión histórica de la 
juventud como estandarte del porvenir. Y para 
eso fabrica todo tipo de aparatos. Crea objetos 
sin parar —materiales y espirituales— con los 
cuales anclarnos a todos, —pero con énfasis en 
la juventud y la niñez—, en el letargo de la obso-
lescencia programada.

Y con ello, nos condena a una liquidez inso-
portable, donde —como señaló Carlos Marx en 
su Manifi esto Comunista— “todo lo sólido se des-
vanece en el aire”. Una leve brevedad que con-
dena en primer lugar, todo intento por pensar 
críticamente; todo esfuerzo subversivo que se le 
oponga.

En medio de este problemático escenario, se 
vuelve imprescindible preguntarnos: ¿Cómo 
proyectar y apropiarnos hoy la relación entre 
socialismo y juventud para que permanezca una 
identidad y no una antinomia? Para que este bi-
nomio (socialismo y juventud) no se disocie. Para 
que no se fragmente en una relación de hostili-
dad y oposición.

Si el socialismo es la transición, preguntémo-
nos: ¿hacia dónde quiere la juventud que tran-
sitemos? ¿Qué símbolos los identifi can: los del 
socialismo, el comunismo, o los del capitalismo? 
¿Qué valores los defi nen: la justicia social, la soli-
daridad, el internacionalismo, la lucha colectiva, 
o en cambio: la competencia, la mercantiliza-
ción, la apatía, la indiferencia ante el otro, el con-
sumismo?

Y es que, la pugna entre el socialismo y el ca-
pitalismo toma la forma de una profunda guerra 
mediático-cultural, en todas sus dimensiones. 
De modo que, el problema de la comunicación 
debe ocupar un lugar central para la izquierda, 
con énfasis en el quehacer activo de sus publica-
ciones y sus medios en general.

¿Qué papel deben desempeñar 
las publicaciones de izquierda 
ante esta problemática?

En primer lugar, asumir la importancia estraté-
gica que la comunicación social adquiere en esta 
guerra. Y en segundo lugar, emprender un doble 
movimiento simultáneo. De un lado, la decons-
trucción de la apropiación capitalista del estado 
actual de las cosas. Y del otro, la construcción de 
una nueva hegemonía de carácter socialista.

En la Era de la comunicación digital, el poder 
es detentado por los grandes monopoliosbur-
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gueses de la información y la comunicación. Hoy, 
existir signifi ca ser percibidos, por los medios de 
comunicación hegemónicos. El poder es detenta-
do por los grandes monopolios burgueses de la 
(des)información y la (in)comunicación.

En este sentido, a través de sus medios (pero 
no solamente mediante ellos), la izquierda tiene 
el deber de conquistar la sociedad civil red, como 
espacio por excelencia para la contra hegemonía.

Tienen el deber moral de ofrecer una brújula 
para nuestros pueblos en lucha y resistencia. Las 
generaciones de ayer tuvieron héroes, intelectua-
les orgánicos; las de hoy “infl uencers”. ¿A quiénes 
imitan los jóvenes contemporáneos, a sus maes-
tros, a sus políticos, a sus padres, o a los que dos 
o tres algoritmos matemáticos deciden? ¿Cuáles 
son y quiénes encarnan los patrones de conducta 
que pautan/guían la vida de los niños, adolescen-
tes, jóvenes, y adultos de estos tiempos?

El panorama mundial es de una profunda cri-
sis de la espiritualidad y de la subjetividad, en 
cuyo centro se hallan los más jóvenes. Blanco 
por excelencia de los contenidos de banalidad, 
superfi cialidad, mediocridad, y mercantilización 
que inunda a las redes virtuales.

Por ello, debemos articularnos en colectivo 
y orgánicamente, en una batalla de ideas que 
condicione una producción de sentidos emanci-
padores; es decir: revolucionarios, humanistas, 
comunistas. Donde no se anulen nuestras identi-
dades, costumbres, culturas, e historias; sino por 
el contrario, se enfatice nuestra diversidad, nues-
tra pluralidad.

Crear las condiciones para fortalecer estas 
particularidades, y que nuestras raíces puedan 
resistir así el embate de la industria capitalista 
en su afán por homogeneizar y estandarizar al 
ser humano.

Incidir en el cambio de mentalidades —y so-
bre todo, desde edades tempranas—, a través de 
contenidos honestos, creativos, originales, inte-
ligentes.

Refundar la idea de lo atractivo y sus repre-
sentaciones, o lo que es igual: luchar contra la 
estética capitalista, fetichista de por sí, que ena-
jena y cosifi ca.

Pero también repensar la idea del entreteni-
miento, lo cual nos obliga a reconstruir la noción 
de ocio. Los jóvenes nos demandan que no sea-
mos aburridos. ¿Cómo crear entonces, conteni-
dos que siendo socialistas no sean aburridos, si 
los modos en los que nos representamos la di-
versión, han sido en su gran mayoría producidos 
por la industria del entretenimiento capitalista, 
colonizadora?

¿Sabemos qué leen los jóvenes de hoy? ¿Qué 
ven? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuántas de 
nuestras publicaciones de izquierda las hacen 
los jóvenes? ¿Participan en ellas?

¿Cómo lo hacen? Podremos tener textos y 
obras de excelente calidad, que mientras no lle-
guen a los jóvenes no habrán cumplido su razón 
de ser.

Necesitamos desde nuestras publicaciones, 
pero también desde nuestros programas de ra-
dio, televisión, desde internet, otorgarle nuevos 
sentidos a conceptos que el capitalismo nos ha 
confi scado y suplantado, como: socialismo, co-
munismo, democracia, libertad, marxismo, patria, 
cultura, etc. Devolverles su contenido verdadero, 
fi loso, subversivo; que haga políticamente posi-
ble un progreso intelectual de mayorías y no solo 
de escasos grupos aislados.

Hay que saber narrar lo que le sucede a la iz-
quierda, no de forma desconectada, sino en su 
lucha de clases contra la burguesía. Y hacerlo con 
los códigos de la juventud, en la misma medida 
en la que vamos construyendo códigos nuevos. 
Los nuestros. Pero para eso, como buenos herme-
neutas, habrá que antes construir al lector de la 
izquierda. Comprender, que las publicaciones 
de izquierdas son en sí mismas movimientos 
guerrilleros. Abanderadas de una lucha donde 
la cultura debe ser entendida como un podero-
so campo de batallas. Hacer de ellas plataformas 
para que las personas accedan al diálogo global y 
que la comunicación las condicione como sujeto 
histórico-universal.

Que la causa del socialismo por la libertad del 
ser humano como fi n común, nos convide a la so-
lidaridad, la conexión y la unidad entre nuestras 
publicaciones y medios. Solo una meta sólida, 
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podrá darnos un propósito que no sea efímero, 
sino por el contrario, un sentido que se inscriba 
en el tiempo. Esa meta es la de la emancipación 
hacia una sociedad esencialmente humanizada.

Desde los aparatos ideológicos de la burgue-
sía, se trillan lugares comunes, consignas con las 
cuales caricaturizarnos, como la que nos repite: 
“la izquierda es débil”. Una construcción social, 
estética, política, ideológica, que como tantas 
otras, persigue desarmar todo intento práctico 
de revolucionar la realidad.

Y yo les pregunto a ustedes: ¿acaso encontrar-
nos estos días aquí, no es muestra sufi ciente de 
que no somos débiles? Darle voz a los oprimidos, a 
los condenados de la tierra, a los rebeldes. No solo 
en un accionar propagandístico, sino sobre todo 
educativo, instructivo, constructivo del sujeto re-
volucionario que necesitamos. Para ello no queda 
otro camino que sumar, sensibilizar, y aglutinar la 
diversidad hacia la causa común que es la de con-
quistar un mundo mejor. Y en este esfuerzo por 
instruir, la enseñanza desde edades tempranas de 

la fi losofía, el arte, y en lo sucesivo, la ense-
ñanza del marxismo crítico, debe ocupar un 
lugar central.

Acompañar desde nuestros espacios, 
todo movimiento transformador que se 
oponga al capitalismo. Devolver la esperan-
za, la misma que el capitalismo se empeña 
en cooptar, porque necesita aparentar que 
es insuperable, para lo cual reproduce in-
dividuos pesimistas, deprimidos, desespe-
ranzados.

Como antídoto la historia. La protección 
de la memoria histórica como clave para 
desarrollar en nuestros pueblos, concien-
cia socialista y revolucionaria. Integrarnos, 
romper esquemas, movilizar, disputarle el 
sentido a la burguesía, comprometernos 
con la verdad, con las causas justas y dignas, 
convertirlo en una actitud ante la vida, y si-
tuar a la juventud como protagonistas.

Dijo Fidel Castro: “Creer en los jóvenes es 
ver en ellos, además de entusiasmo, capa-
cidad; además de energía, responsabilidad; 
además de juventud, ¡pureza, heroísmo, ca-
rácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la 
Patria! ¡Amor a la Revolución, fe en la Revo-
lución, confi anza en sí mismos, convicción 
profunda de que la juventud puede, de que 
la juventud es capaz, convicción profunda 
de que sobre los hombros de la juventud se 
pueden depositar grandes tareas!”. CS
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Las relaciones de solidaridad y hermandad entre Vietnam y Cuba fueron creadas 
por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Fidel Castro hace 63 años, alcan-
zando un fuerte e indetenible desarrollo. “Por Vietnam, Cuba está dispuesta 
a dar hasta su propia sangre”, constituye una frase inmortal del presidente 
Fidel Castro que se ha impregnado profundamente en el corazón de genera-
ciones de vietnamitas, y que expresa de manera profunda el inmenso sen-
timiento de hermandad y compañerismo demostrado entre vietnamitas y 
cubanos en los momentos más duros de la guerra, así como en la actual etapa 
de construcción y renovación de nuestro país.

El pueblo vietnamita, la nueva generación vietnamita, siempre admirará 
y agradecerá a Fidel Castro y al hermano pueblo cubano por haber ayudado a 
Vietnam, tanto en la lucha de liberación nacional como en la construcción y 
defensa de la Patria. Durante la primera visita ofi cial a Vietnam en septiem-

* Ponencia presentada por la Revista El Comunista del PCV al Primer encuentro internacional 
de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda.

El papel de la juventud 
en la Revolución vietnamita 
en su nuevo período*
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bre de 1973, a pesar de la peligrosa situación de 
ese momento, Fidel Castro llegó a visitar la zona 
liberada de Quang Tri (ubicada en el paralelo 
17). Superando la larga distancia geográfi ca y los 
momentos difíciles, Cuba siempre ha estado ahí, 
hombro con hombro ayudando a Vietnam, siem-
pre con el mismo espíritu de amigo sincero y de 
compañero confi able. Cuba siempre fue un sím-
bolo y encabezó el movimiento popular de soli-
daridad y respaldo a la justa lucha de Vietnam 
contra el imperialismo norteamericano, hasta 
conquistar la victoria y reunifi cación del país.

La juventud vietnamita de 16 a 30 años de 
edad, calculado hasta el actual año 2023 suma 
un total de 22,1 millones de jóvenes, lo que signi-
fi ca el 20% de la población vietnamita. La Unión 
de Jóvenes Comunista Ho Chi Minh fue fundada, 
dirigida y preparada por el Partido Comunista de 
Vietnam y por el presidente Ho Chi Minh desde 
el año 1931. En sus 92 años de desarrollo y creci-
miento, la Unión de Jóvenes Comunista Ho Chi 
Minh ha organizado y dirigido muchos movi-
mientos de acción, y ha aportado muchos éxitos 
tanto al período de conquista de la independen-
cia nacional y reunifi cación del país, como al ac-
tual proceso de reconstrucción. En la actualidad, 
nuestra organización cuenta con 6.2 millones de 
militantes.

Unido a ello, otras organizaciones juveniles y 
pioneriles de Vietnam se fueron constituyendo 
y desarrollando, contribuyendo de manera posi-
tiva al desarrollo del país. Entre ellas, debemos 
mencionar la Unión de Asociaciones Juveniles 
fundada en 1956 con casi 10 millones de asociados; 
la Federación Estudiantil Universitaria se fundó 
en 1950 con alrededor de 1,3 millones de miem-
bros, y el Destacamento Pioneril Ho Chi Minh se 
crea en 1941 con casi 9 millones de miembros.

La juventud representa una parte muy impor-
tante, desempeña el papel de marchar al frente 
en la historia de cada país, de cada nación. En 
vida, los líderes revolucionarios de Cuba y de 
Vietnam tenían entre sus aspectos comunes el 
colocar plena confi anza e n la juventud y en las 
nuevas generaciones. El presidente Ho Chi Minh 
afi rmó que: “La juventud es dueña del futuro de 

la Patria… de que el país prospere o decaiga, sea 
débil o fuerte, depende en gran medida de los jó-
venes”.

Conscientes del importante lugar y papel que 
le corresponde, durante el mandato 2017-2022, la 
Unión de Jóvenes Comunista Ho Chi Minh cons-
tantemente estuvo renovando los temas y mé-
todos de educación para lograr dar respuesta a 
los tiempos actuales y estar en correspondencia 
con los rápidos cambios que surgen en el ámbi-
to juvenil. Nuestra organización ha creado los 
valores del modelo de jóvenes de estos nuevos 
tiempos, que incluye 12 requisitos concretos en 
correspondencia con la edad, la percepción, las 
características, las condiciones de vida, de traba-
jo y de estudio de adolecentes y jóvenes; fortale-
cer la comunicación positiva, “tomando las cosas 
buenas y eliminando las cosas malas”. Detectar, 
capacitar y divulgar los casos ejemplares y mo-
vilizar a aquellas personas que tienen capacidad 
de infl uencia en la sociedad para que participen 
en la orientación y educación de las nuevas ge-
neraciones; emplear fuertemente las tecnologías 
de la información y la comunicación para agru-
par y educar a los adolecentes.

Tres movimientos “Joven Voluntario”, “Joven 
Creador” y el de “Joven Guerrero Defensor de la 
Patria”, así como tres programas de acción para 
con los jóvenes: “En marcha con la Juventud en 
el Estudio”, “En Marcha con los Jóvenes Empren-
dedores”, y el de “En Marcha con la Juventud en 
la formación y desarrollo de habilidades para la 
vida, el mejoramiento de las capacidades físicas, 
la vida y la cultura”, así como otros movimientos 
específi cos en cada grupo de jóvenes, se han lo-
grado fomentar creando un impacto positivo. De 
esa forma, en estos últimos 5 años, más de 12 mi-
llones de jóvenes han participado en actividades 
voluntarias, han realizado más de 800 mil obras 
constructivas y tareas juveniles; se han formula-
do 2,2 millones de propuestas e iniciativas, de las 
cuales más de 74 mil han sido respaldadas por 
las organizaciones juveniles de base o se han in-
tegrado a otras organizaciones para su materia-
lización; contamos ya con más de 10 mil millones 
de pesos vietnamitas para fondos de préstamos, 
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y hemos realizado más de 1 millón de activida-
des de asesoría y formación relacionadas con el 
emprendimiento, y hemos brindado asistencia 
a más de 3 mil proyectos de emprendimiento e 
innovación.

No obstante, unido a los logros alcanzados, la 
Unión de Jóvenes Comunista Ho Chi Minh y toda 
la sociedad seguimos preocupados toda vez que 
en una parte de los jóvenes han disminuido su 
confi anza, ha desvanecido el ideal revoluciona-
rio, viven de forma pragmática, apartados de las 
tradiciones, de los hermosos valores culturales 
nacionales y carecen de voluntad de avanzar.

En el discurso pronunciado el 15 de diciembre 
de 2022, en el XII Congreso de nuestra organiza-
ción para el mandato 2022-2027, el Secretario Ge-
neral del Partido compañero Nguyen Phu Trong 
indicó: 

la fuerza juvenil tiene que marchar a la van-
guardia en el cultivo de la ética revoluciona-
ria, tiene que tener ansias de superación y 
de aportar, considerándolo como su razón de 
vivir; tienen que ser pioneros en el estudio y 
en la superación para lograr tener alto nivel 
de especialización, disponer de buenas capa-

cidades prácticas, ser los primeros, los más ac-
tivos en el logro de una profunda integración 
internacional; ser vanguardias en el trabajo, 
en la producción, la innovación, en el cumpli-
miento de programas que impulsen la digita-
lización del país, el desarrollo de la economía 
digital sobre la bases de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación; ser pioneros y volunta-
riosos en el cumplimiento de tareas políticas, 
en tareas difíciles y nuevas, estar dispuestos a 
compartir con la comunidad, ser los primeros 
en llegar a las zonas intrincadas, apartadas y 
vulnerables, mostrar disposición de ir a cual-
quier lugar y a realizar cualquier tarea que la 
Patria necesite; ser los primeros en defender 
con fi rmeza la independencia, la soberanía, 
la unidad nacional y la integridad territorial 
del país, así como en la preservación del or-
den político y la tranquilidad ciudadana en la 
sociedad.

Conscientes de la opinión rectora del com-
pañero Secretario General del Partido, en los 
adelante, el accionar de la organización juve-
nil vietnamita, se centrará en diferentes temas 
como son:

Fotos: VNA
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—Perseverar y renovar de manera oportuna 
la forma de generalizar, el estudio de funda-
mentos políticos, los programas y políticas del 
Partido, las leyes del Estado relacionadas con la 
juventud. Prestar especial importancia al for-
talecimiento de aplicaciones en tecnologías de 
la información, aprovechando al máximo las 
ventajas de diferentes herramientas, modernos 
medios de comunicación, las redes sociales para 
divulgar elementos positivos, así como aquellas 
personas que se destaquen por su buena con-
ducta y buenos resultados en el trabajo, y a las 
que realicen acciones de buena voluntad.
—Conceder especial interés la educación me-
diante actividades prácticas a través de un 
movimiento de acción revolucionaria por par-
te de los jóvenes, tales como:

—Continuar fomentando el trabajo voluntario y 
el organizacional, de manera tal que los jóvenes 
se registren para asumir obras constructivas y 
otras tareas participativas en la “construcción 
y desarrollo de una vida rural moderna”, y una 
“vida urbanística civilizada”, garantizando 
bienestar social, seguridad vial, la protección al 
medio ambiente y el enfrentamiento al cam-
bio climático, así como el cuidado y educación 
de los niños y adolecentes.
—Despertar el espíritu creador, alentar a los jó-
venes a que formulen propuestas, ideas, inicia-
tivas y soluciones, sobre todo soluciones llenas 
de sabiduría, se apliquen las altas tecnología 
durante su participación en el cumplimiento 
de tareas especializadas, la investigación cien-
tífi ca y en otros sectores de la vida.
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—Brindar informaciones y contribuir a la 
construcción de un medio ambiente fa-
vorable para los jóvenes adiestrados y los 
emprendedores. Movilizar recursos para brin-
darle asistencia a los jóvenes emprendedores 
y adiestrados, especialmente en el proceso de 
digitalización de la economía.
—Divulgar y organizar actividades que fo-
menten el espíritu patriótico de los jóvenes 
en la defensa de la Patria. De manera proacti-
va luchar para frenar y refutar informaciones, 
argumentos errados y aplastar cualquier tipo 
de conspiración o acciones subversivas que 
provenga de fuerzas hostiles.
—Continuar realizando actividades de ayuda 
y facilidades para que los jóvenes estudien, 
se preparen y desarrollen de manera integral, 
centrando la atención en aquellas necesida-
des que son más cercanas, justas y que están 
más relacionadas con la juventud como son 
el estudio, las profesiones, el empleo, la salud, 

práctica docente; y fi nalmente representar y 
defender los derechos e intereses legítimos de 
los jóvenes.

Yo estoy seguro de que, en el contexto de las 
especiales relaciones que existen entre Vietnam 
y Cuba tanto en el pasado, como en el presente y 
en el futuro, estas se seguirán cultivando, estre-
chando y perdurarán para siempre. Especialmen-
te, con la atención y facilidades de los dirigentes 
del Partido y del Estado de ambos países, donde 
las organizaciones juveniles de ambas naciones 
deberán especialmente fortalecer la colabora-
ción para que sea cada vez más profunda, prác-
tica y efi ciente. Cumpliremos victoriosamente 
la importante misión política que los dirigentes 
partidistas de Cuba y Vietnam han indicado a las 
nuevas generaciones de ambos pueblos, la cual 
consiste en defender y preservar las especiales 
relaciones que hoy existen porque constituyen 
un tesoro inapreciable para ambos países. CS
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En vida, nuestro gran presidente Ho Chi Minh prestó especial atención a los 
jóvenes. Decía: “Un año comienza en primavera. La vida comienza con la ju-
ventud. La juventud es la fuente de la sociedad”.1 A lo largo de la historia 
revolucionaria del país, el presidente Ho Chi Minh y el Partido Comunista de 
Vietnam siempre concedieron gran valor a la generación joven como el fu-
turo, el amo del país y la fuerza de choque revolucionaria. Han identifi cado a 
la Unión de la Juventud Comunista Ho Chi Minh como un fi able contingente 
de reserva del Partido. Por lo tanto, el trabajo de la juventud y la educación 
política e ideológica de los jóvenes son tareas fundamentales en la construc-
ción de un Partido y un sistema político fuertes y completos.

En el proceso de dirigir la revolución, el Partido Comunista de Vietnam 
siempre ensalza el papel y la posición de la juventud y considera el trabajo 
juvenil como una cuestión vital para la nación. A lo largo de los años la con-
ciencia y los puntos de vista del Partido sobre el trabajo juvenil se han hecho 
cada vez más cabales en lo que se refi ere a nutrir, formar, movilizar y promo-
ver la gran fuerza de la juventud. Incluso durante la campaña para fundar 
1  Ho Chi Minh: Obras completas, tomo 4, Editorial Política Nacional la Verdad, Hanói, 2011, p. 194.

Educación política, 
ideas para la juventud. 
Cuestiones teóricas y prácticas de Vietnam
Profesor Dr. Le Hai Binh
Miembro suplente del Comité Central del Partido, jefe adjunto del Comité de Comunicación 
y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam
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el Partido, en una carta a la juventud vietnami-
ta (1925), el líder Nguyen Ai Quoc-Ho Chi Minh 
señaló que, si la juventud no “revivía pronto”, el 
país dejaría de existir. Tras el éxito de la revolu-
ción de agosto y la consecución del gobierno re-
volucionario, el presidente Ho Chi Minh ordeno 
la creación de un Ministerio de la Juventud y un 
departamento de la Juventud dependiente del 
gobierno para ocuparse del trabajo juvenil. Seña-
ló: “Los jóvenes son los futuros dueños del país. 
De hecho, la prosperidad o el declive del país, su 
debilidad o fuerza, dependen en gran medida de 
sus jóvenes. Si los jóvenes quieren ser dignos fu-
turos amos, deben entrenar ahora su espíritu y 
su fuerza y ponerse a trabajar para preparar ese 
futuro”.2 Instruyó: “El deber de los jóvenes no es 
preguntarse qué les ha dado el país, sino pregun-
tarse a sí mismos: ¿qué he hecho yo por mi país?, 
¿qué debería hacer más por Vietnam?, ¿cuánto 
me he sacrifi cado por la Patria?3

Al aplicar y desarrollar creativamente el mar-
xismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi 
Minh, el partido ha emitido numerosas resolu-
ciones sobre el trabajo juvenil, la construcción y 
el desarrollo de la Unión de la Juventud Comu-
nista de Ho Chi Minh. A lo largo de los congresos 
nacionales del Partido, sus documentos siempre 
han destacado y apreciado altamente el papel, el 
potencial y las contribuciones d los jóvenes a la 
causa de la construcción y defensa nacionales.

En la primavera de 1931, en el II Pleno Cen-
tral, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista 
de Vietnam dedicó una parte importante de su 
agenda a discutir la labor de la juventud y adop-
tó una decisión de especial signifi cación, a saber, 
hacer del 26 de marzo de 1931 la fecha de funda-
ción de la Unión de la Juventud Comunista de 
Vietnam (hoy Unión de la Juventud Comunista 
Ho Chi Minh).

El II Congreso del Partido, febrero de 1951, hizo 
hincapié en el trabajo juvenil en la nueva situa-
ción, el desarrollo de la Unión de la Juventud de 
Salvación Nacional en una organización leal y 

2  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 5, p. 216.
3  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 9, p. 265.

fi rme; el fortalecimiento de la educación de jóve-
nes y niños. El IV Congreso del Partido, diciembre 
de 1976, instó a la generación joven de Vietnam 
a que promoviera su papel activo y creativo, que 
junto con todo el Partido, el pueblo y el ejército 
hiciera todo lo posible para curar las heridas de la 
guerra, restaurar la economía, superar los desas-
tres naturales, aplastar todas las conspiraciones 
de las fuerzas hostiles, proteger resueltamente la 
soberanía territorial; seguir con fi rmeza y cons-
tancia el camino socialista en el contexto de las 
complejas fl uctuaciones de la situación mundial.

Al emprender el periodo de renovación, el 
VI Congreso del Partido, en diciembre de 1986, 
declaró: La juventud debe tener garantizado el 
trabajo al comienzo de su vida laboral y ser aten-
dida en cuanto a la educación de la personalidad, 
la fuerza y los ideales según el lema: “Vive, lucha, 
trabaja y estudia siguiendo el ejemplo del gran 
tío Ho”. El Buró Político (VI mandato) emitió la 
Resolución no. 25/NQ-TW, fechada el 13 de marzo 
de 1991 sobre “Renovación y fortalecimiento de 
la dirección del Partido en el trabajo juvenil”, que 
afi rmaba el papel, la importante posición de la 
juventud para el futuro de la nación y el destino 
de la Patria; subrayaba los puntos de vista funda-
mentales sobre el trabajo juvenil y las principa-
les direcciones y soluciones del mismo.

La resolución del IV Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Vietnam (VII periodo) reite-
ró: Que la causa de la renovación tenga éxito o 
no, que el país en el siglo XXI tenga una posición 
digna en la comunidad mundial, que la revolución 
vietnamita siga fi rmemente la vía socialista o no, 
depende en gran medida de la fuerza juvenil, del 
fomento y la formación de la joven generación. 

En particular la Resolución no. 25-NQ/TW, de 
fecha 25/7/2008 del Comité Central del Partid 
Comunista de Vietnam (curso X) sobre “Fortale-
cimiento del liderazgo del Partido en el trabajo 
con la juventud en el período de aceleración de 
la industrialización y la modernización” afi rmó: 
la juventud es el pilar del país, el futuro dueño 
del país, una fuerza de choque en la construcción 
y defensa de la Patria, uno de los factores que 
determinan el éxito de la causa de la industriali-
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zación, la modernización del país, la integración 
internacional y la construcción del socialismo.

El punto de vista rector de la Resolución 25-
NQ/TW es: 1. Evaluar objetiva y adecuadamente 
la naturaleza revolucionaria de la juventud, con 
la convicción de que los jóvenes serán excelentes 
herederos de la causa del Partido y del presiden-
te Ho Chi Minh; 2. Cuidar, fomentar y educar a los 
jóvenes para que se conviertan en personas que 
posean tanto integridad política para el Partido 
Comunista como competencia profesional; 3. El 
Partido guía el trabajo de la juventud y dirige di-
rectamente la Unión de la Juventud Comunista 
de Ho Chi Minh; 4. El estado gestiona la juventud 
y el trabajo de la juventud, institucionalizar las 
directrices y orientaciones del Partido sobre la ju-
ventud en leyes, políticas, estrategias, programas 
de acción y concretarlas en programas y planes 
de desarrollo socioeconómico, garantizando la 
defensa y la seguridad nacionales en todos los 
niveles y ramas; 5. Fomentar la movilización de 
recursos sociales para el trabajo de la juventud, 
alentar a toda la sociedad a ocuparse de la edu-
cación y la formación de los jóvenes para que se 

conviertan en buenos ciudadanos y en recursos 
humanos de alta calidad. Recabar la ayuda de las 
organizaciones internacionales y los países para 
que se ocupen del desarrollo de la juventud; 6. 
Considerar que los esfuerzos de los jóvenes por 
aprender, formarse y seguir el ejemplo moral de 
Ho Chi Minh es un factor importante para cons-
truir la generación juvenil de la nueva era.

La Directiva no. 42-CT/TW, de fecha 24 de 
marzo de 2015, del Secretariado del Comité cen-
tral del Partido Comunista de Vietnam (XI cur-
so) especifi ca la tarea de fortalecer el liderazgo 
del Partido en la educación de los ideales re-
volucionarios, la ética y los estilos de vida cul-
turales para la generación joven en el periodo 
2015-2030 así: la c de los ideales revolucionarios, 
la moral y los estilos de vida culturales para las 
jóvenes generaciones es una tarea estratégica, a 
largo plazo e importante que requiere la debida 
atención e inversión. La inversión en educación, 
incluida la educación de los ideales revolucio-
narios, la moral y los estilos de vida culturales 
para la generación joven, es una inversión en el 
futuro del país.

Fotos: VNA
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El XII Congreso del Partido Comunista de 
Vietnam volvió a manifestar explícitamente 
este punto de vista: renovar los contenidos, los 
métodos de educación política, la ideología, los 
ideales y las tradiciones, fomentar los ideales re-
volucionarios, el patriotismo, la moral, el estilo 
de vida sano, el sentido del respeto y la estricta 
observancia de la Constitución y las leyes para 
las jóvenes generaciones.

El documento del XII Congreso del Partido ins-
truye: reforzar la educación de las jóvenes gene-
raciones en los ideales revolucionarios, la moral, 
el estilo de vida cultural, elevando el patriotismo 
y el orgullo nacional, alimentando los sueños, 
las ambiciones y las aspiraciones de ascenso; 
mantener el sentido de responsabilidad por el 
país y la sociedad; construir entornos y condi-
ciones de aprendizaje, trabajo, entretenimiento 
y formación para que las jóvenes generaciones 
se desarrollen sana, integral y armoniosamente 
en cuanto a valores intelectuales, físicos y estéti-
cos. Crear motivación para que los jóvenes sean 
activos en el estudio, la innovación, la creación 
de empresas y el emprendimiento, dominen los 
conocimientos científi cos y tecnológicos moder-
nos, capitalicen su importante papel en la causa 
de la construcción y defensa nacionales.

Puede decirse que bajo la dirección del Partido 
Comunista de Vietnam, el trabajo de la juventud se 
sitúa en la relación global entre los elementos del 
sistema político y el gran bloque de unidad nacio-
nal en la construcción y defensa de la patria socia-
lista de Vietnam. Este trabajo se afi rma y orienta 
d forma consecuente, centrándose en tres puntos:

Primero, el Partido Comunista de Vietnam 
confía siempre en la juventud, le da importancia 
y la resalta como “fuerza pilar del país”, uno de los 
factores que determinan el éxito de la causa de la 
industrialización, la modernización de Vietnam, 
su integración internacional y construcción del 
socialismo. Los jóvenes se encuentran siempre 
en el centro de la estrategia de fomento y promo-
ción de los factores y recursos humanos. Cuidar 
y desarrollar a la juventd es a la vez un objetivo y 
una fuerza motriz para garantizar la estabilidad 
y el desarrollo sostenible de la nación.

En segundo lugar, el fortalecimiento del li-
derazgo del Partido en el trabajo con la juven-
tud es responsabilidad y afecto de Partido, que 
debe crear las condiciones favorables para que el 
movimiento juvenil se desarrolle y crezca hasta 
convertirse en una fuerza de choque para el pre-
sente y el futuro del país. Esta tarea política no 
es exclusiva del Partido, sino también de todo el 
sistema político y social. 

En tercer lugar, nutrir a la generación nueva y 
élite de jóvenes con cualidades morales, conoci-
miento, salud, pensamiento dinámico y creativi-
dad. El Partido Comunista de Vietnam concede 
gran valor a la formación y preparación de los jó-
venes para que se conviertan en ciudadanos con 
ideales revolucionarios, responsables, laboriosos 
y patriotas.

La educación política e ideológica de las jó-
venes generaciones es una tarea especialmente 
importante del Partido para construir una fuerza 
que herede la revolución y que posea tanto inte-
gridad política para el Partido como competencia 
profesional. El Partido y el Estado de Vietnam han 
asignado a la Unión de la Juventud Comunista 
Ho Chi Minh la tarea de orientar a los miembros 
de la Unión y a los jóvenes sobre la conciencia 
política y los ideales revolucionarios. Se trata de 
una tarea inmediata y urgente para asegurar un 
proceso persistente y a largo plazo, que requie-
re estrategias, pasos y medidas apropiadas para 
ayudar a los jóvenes vietnamitas paso a paso a 
iluminarse, elevar la conciencia política, la ideo-
logía, imbuirse del marxismo-leninismo, del 
pensamiento de Ho Chi Minh, de las directrices y 
orientaciones del Partido, las políticas y leyes del 
Estado, los valores tradicionales nacionales y la 
quintaesencia avanzada de la época. Los jóvenes 
son la fuerza de choque, los dueños del futuro 
que decide la nación. Hay que educar, formar y 
motivar regularmente a los jóvenes para que se 
esfuercen y contribuyan dignamente a la causa 
de la construcción y el desarrollo nacionales.

Sobre la importancia de la educación política 
e ideológica el presidente Ho Chi Minh dijo en re-
petidas ocasiones: “La educación ideológica y el 
liderazgo son la labor más importante del parti-
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do. Debemos oponernos resueltamente al hábito 
de tomar a la ligera el trabajo ideológico”.4 Para 
cada miembro del Partido y cada joven, defi nir 
por si mismo el temple político, la ideología fi r-
me, un ideal y un estilo de vida nobles es una 
cuestión muy importante, que debe ponerse en 
primer plano.

En la primera Conferencia Nacional sobre For-
mación y Aprendizaje, el presidente Ho Chi Minh 
subrayó: “Debemos ser prácticos y refl exivos en 
la labor de formación. Debemos formar cuadros, 
formar a los miembros de las organizaciones… 
cualquier política o trabajo, si hay buenos cua-
dros, tiene éxito, es decir, es rentable. Sin buenos 
cuadros, el trabajo fracasará, lo que signifi ca pér-
dida de capital”.5

¿Por qué formarse, qué formarse y cómo 
hacerlo? Señaló el presidente Ho Chi Minh: 
“La formación tiene como objetivo ayudar a 
los educandos a mejorar sus capacidades y a 
eliminar sus deficiencias” (…). La formación debe 
centrarse en la reforma ideológica, debe enseñar 
la teoría marxista-leninista. Solo a través del 
trabajo teórico se puede comprender todo lo que 
ocurre en la sociedad y en los movimientos, para 
así defender lo correcto y hacer lo correcto (…). 
Debemos enseñar a trabajar, vincular la teoría 
con el trabajo práctico, enseñar cultura a los ca-
maradas con poca cultura para ayudarles a pro-
gresar en la teoría y el trabajo”.6

En primer lugar los documentos sobre el 
marxismo-leninismo deben tomarse como lo 
fundamental, además de otros documentos y 
experiencias prácticas, las líneas y políticas del 
Partido, las directivas, resoluciones, leyes y orde-
nanzas del Estado y de las organizaciones son 
documentos que hay que estudiar e investigar.

¿Dónde aprender? Se aprende en la escuela, 
de los libros, unos de otros y del pueblo. Aprender 
es cultivar la moral revolucionaria. Solo cuando 
tengan moral revolucionaria podrán dedicarse a 
la revolución, podrán dirigir la masas para llevar 

4  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 8, p. 279.
5  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 8, p. 356.
6  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 8, pp. 357-359.

la revolución a la victoria completa. Aprender a 
confi ar: confi ar en la organización, en el pueblo 
y en el futuro de la nación. Debemos promover y 
guiar el autoestudio y la autocorrección.

Solo con el pensamiento correcto la acción 
puede estar libre de errores y cumplir la tarea 
revolucionaria. A través del estudio y la práctica, 
adquirimos más confi anza en el futuro de la re-
volución, y cuando estemos frente a la práctica, 
seremos fi rmes y entusiastas, y antes las difi cul-
tades, seremos resueltos y abnegados.

Hay que fortalecer la dirección del Partido en 
todos los terrenos. La unión de la Juventud debe 
ser un brazo efi caz del Partido para organizar 
y educar a la joven generación y a los niños en 
soldados absolutamente leales a la causa de la 
construcción del socialismo y el comunismo.7 En 
la educación a los jóvenes, debemos hacer un re-
lacionamiento con las luchas de la sociedad y la 
opinión pública para prevenir las malas infl uen-
cias sobre los jóvenes y elevar su vigilancia. 

Hay que centrarse en educar a los jóvenes en 
la moralidad, la inteligencia y la fuerza física, en 
el amor a la patria y al pueblo; en tener un fi rme 
espíritu nacional y un correcto espíritu interna-
cional; en ser valientes, creativos, entusiastas; 
en estar a la vanguardia, en superar todas las 
difi cultades y penuria; en ser leales, honrados e 
íntegros. Se deben preguntar siempre que se ha 
hecho por el país. Hay que luchar contra el egoís-
mo, la búsqueda del placer, la pereza, la prodiga-
lidad, la arrogancia, la falsedad, la jactancia.

Tío Ho alentó: “La juventud será la dueña 
del país, tenéis que estudiar siempre y pro-
gresar siempre para ser verdaderamente una 
juventud”.8 “nuestro Partido y gobierno pueden 
estar orgullosos de haber formado una genera-
ción de jóvenes valientes como vosotros, y espe-
ran que continúen esforzándose con entusiasmo 
por la defensa de la Patria y la construcción 
nacional”.9 “La Unión de la juventud y todos los 
jóvenes tienen que poner todo su entusiasmo y 

7  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 12, p. 420.
8  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 10, p. 216.
9  Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 10, p. 439.
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su fuerza inagotable para hacer una contribu-
ción digna a la gloriosa causa de la construcción 
nacional y el socialismo”.10

Los puntos centrales de la educación política 
e ideológica de los jóvenes son siempre valora-
dos por el Partido Comunista de Vietnam, y este 
último dirige y orienta a la Unión de la Juventud 
Comunista Ho Chi Minh para que los aplique se-
riamente en cuanto a contenido y método. Esto 
se demostró explícitamente en cada período re-
volucionario. En el periodo anterior a la conquis-
ta del poder revolucionario, la educación política 
e ideológica de los jóvenes se centraba en la di-
fusión del marxismo-leninismo, la movilización 
de la joven generación para seguir el camino de 
la revolución y lucha proletaria y la liberación 
nacional. Durante las dos guerras de resistencia 
contra los colonialistas franceses y los imperia-
listas norteamericanos, la educación política e 
ideológica de la juventud se orientó a promover 
el patriotismo, el heroísmo, revolucionario y la 
lucha por preservar los logros de la Revolución de 
Agosto, la completa liberación de la nación y reu-
nifi cación del país. En el periodo de reunifi cación 
nacional y construcción socialista, la principal 
tarea de la educación de la juventud era animar 
y formar a los jóvenes para que se convirtieran 
en pioneros y participaran activamente en el 
proceso de curación de las heridas de guerra, la 
recuperación y el desarrollo socioeconómico.

En el actual proceso de renovación nacional 
la gran exigencia y tarea es educar a los jóvenes 
para que apliquen creativamente el marxismo-
leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh y 
que perseveren en el objetivo de la independen-
cia nacional vinculada al socialismo. También se 
hace hincapié en promover el papel y el potencial 
de los jóvenes en la causa de la industrialización 
y la modernización del país y la integración in-
ternacional, su voluntad de servir al país, servir al 
pueblo, ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, 
en cualquier situación en que el país lo necesite.

Consciente del gran papel de la juventud en 
la causa revolucionaria de la nación, en los úl-

10Ho Chi Minh: ob. cit., tomo 12, p. 26.

timos 90 años, bajo la dirección del Partido, la 
educación política e ideológica de los jóvenes ha 
logrado muchos resultados positivos, afi rmando 
su papel de vanguardia, allanando el camino en 
la movilización, promoción y educación política 
e ideológica de los jóvenes; promoviendo las cua-
lidades y tradiciones de la juventud vietnamita 
en la aplicación d las directrices y orientaciones 
del Partido, las políticas y las leyes del Estado “sin 
miedo a las difi cultades, sin miedo a la prueba”, 
los jóvenes están allí cuando se les necesita, es-
pecialmente para tareas de muchas difi cultades 
y retos complejos.

La conciencia y la ilustración de los ideales re-
volucionarios de la mayoría de los jóvenes han 
cambiado positivamente y se han profundizado. 
Se han impulsado el estudio y el seguimiento del 
pensamiento, la moral y el estilo de Ho Chi Minh 
entre los jóvenes y se han puesto en práctica pro-
yectos y planes de acción de la Unión de la Juven-
tud a todos los niveles para aplicar la directiva 
42-CT/TW del Secretariado del Comité Central del 
Partido Comunista de Vietnam sobre “El fortaleci-
miento del liderazgo del Partido en la educación 
de la generación joven en los ideales revoluciona-
rios, la moral y el estilo de la vida cultural, periodo 
2015-2030”, lo que se ha convertido en una tarea 
importante y regular, contribuyendo a fortalecer 
la conciencia política de los jóvenes y su creencia 
en la causa de la renovación nacional.

Se centra el trabajo en comprender la situa-
ción ideológica, orientar a la opinión pública 
entre los jóvenes, luchar contra la retórica de 
sabotaje, la conspiración y las acciones de “evo-
lución pacífi ca” de las fuerzas hostiles hacia los 
jóvenes. Ha sido una iniciativa muy efi caz de la 
Unión de la Juventud Comunista Ho Chi Minh el 
modelo del Club Teórico de la Juventud que reú-
ne a cuadros de la Unión de la Juventud, miem-
bros de esta misma, jóvenes interesados en la 
investigación y el intercambio sobre la teoría del 
marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi 
Minh, el Partido Comunista de Vietnam y el ca-
mino hacia el socialismo. Ha creado un campo de 
juego para que los jóvenes exploren, investiguen 
y expresen sus conocimientos y puntos de vista 
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políticos, mejoren su capacidad de actuar en la 
práctica, formen teorías y contribuyan activa-
mente a preservar y proteger la base ideológica 
del Partido entre las jóvenes generaciones.

Con el papel central en el trabajo juvenil, la 
Unión de la Juventud Comunista se ha coordi-
nado con las fuerzas sociopolíticas para inno-
var constantemente los contenidos, las formas, 
fortalecer la aplicación de la tecnología moder-
na de información y comunicación, organizar 
formas de educación y estudio, así como activi-
dades políticas e ideológicas para despertar las 
tradiciones patrióticas y el orgullo nacional, es-
pecialmente la tradición revolucionaria y la de la 
juventud vietnamita en la era de Ho Chi Minh, 
propagar ampliamente el marxismo-leninismo, 
los ideales revolucionarios entre la juventud y el 
pueblo. Los movimientos de acción lazados por 
la Unión de la Juventud Comunista han creado 
un animado ambiente práctico para que los jóve-
nes se fi rmen, contribuyan y creen una poderosa 
fuerza para la revolución.

Muchos movimientos del Comité Central de 
la Unión de la Juventud Comunista han atraído 
a una importante participación de miembros 
de la Unión, jóvenes y estudiantes, que han sido 
muy apreciados por el público, tales como: Con-
curso de la Olimpiada Nacional sobre la Ciencia 
Marxista-Leninista y el pensamiento de Ho Chi 
Minh, Luz para iluminar el camino, Orgullo de 
Vietnam, entre otros.

La juventud vietnamita tiene cada vez mas 
condiciones para forjarse a sí misma, madurar, 
formarse ideales, ética revolucionaria y estilo de 
vida cultural. A través de cada etapa histórica, 
especialmente después de 35 años del proceso 
de Renovación nacional, el Partido Comunista de 
Vietnam ha formado una nueva generación de 
jóvenes éticos, con conocimiento y que cumplen 
los requisitos para continuar la tradición revo-
lucionaria nacional. La mayoría de los jóvenes 
creen en la Dirección del Partido y en la vía de 
desarrollo del país; viven de forma responsable 
ante la Patria, la familia y uno mismo; tienen as-
piraciones y ambiciones; poseen conocimientos, 
aptitudes, buena salud; son activos, creativos y se 

atreven a pensar y a hacer. En todos los niveles, 
ramas, organizaciones, la juventud es siempre la 
fuerza que participa activamente en el aprendi-
zaje y en los movimientos de emulación patrióti-
ca. Del seno del movimiento han surgido muchos 
modelos avanzados que contribuyen a difundir 
y animar a las fuerzas juveniles de la sociedad 
a esforzarse, luchar y contribuir al desarrollo del 
país en la vía hacia el socialismo. 

Sin embargo, el nuevo contexto, con sus com-
plicaciones, evoluciones, plantea nuevas exigen-
cias al trabajo juvenil en general y a la educación 
política e ideológica de los jóvenes en particular. 
Renovar y mejorar la calidad y la efi cacia de la 
educación política e ideológica de los jóvenes, 
para que estos merezcan ser la próxima genera-
ción de élites en la gloriosa causa revolucionaria 
del Partido y de la nación, es una tarea extrema-
damente necesaria, que requiere atención, una 
inversión adecuada de todo el Partido y del sis-
tema político, incluido el importante papel de la 
Unión de la Juventud Comunista de Ho Chi Minh.

El contexto y la situación internacionales 
actuales evolucionan rápidamente, son compli-
cados y difíciles de predecir. El mundo contem-
poráneo es testigo del rápido desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. El proceso de globaliza-
ción, la integración internacional y la Revolución 
Industrial 4.0, especialmente el fuerte desarro-
llo de la tecnología digital ha tenido múltiples 
repercusiones en la vida política y económica 
mundial, daño lugar a numerosos avances y 
oportunidades entrelazados con desafíos en las 
relaciones internacionales, planteando numero-
sos riesgos potenciales para el Partido gobernan-
te y el régimen político.

Tras 35 años de renovación Vietnam ha dado 
grandes pasos. La fuerza, la pujanza y la sinergia 
de la nación son cada vez mayores. El país “nun-
ca ha tenido las obras, el potencial, el estatus y 
el prestigio internacional que tiene hoy”.11 Sin 
embargo, “los cuatro peligros que el Partido ha 

11 Documentos del XIII Congreso nacional del Partido Comu-
nista de Vietnam, tomo 1, Editorial de Política nacional la 
Verdad, Hanói, 2021, p. 104.



CU
BA

 S
OC

IA
LI

ST
A

• N
o.

 2
1 /

 M
AY

O
-A

G
O

ST
O

 2
02

3

147



CU
BA

 S
OC

IA
LI

ST
A

• N
o.

 2
1 /

 M
AY

O
-A

G
O

ST
O

 2
02

3

148

señalado siguen existiendo, las amenazas a la 
independencia, la soberanía, los intereses estra-
tégicos del país, la degradación moral, la autoe-
volución interna, la autotransformación, la feroz 
resistencia y el sabotaje de las fuerzas hostiles y 
las organizaciones reaccionarias”12 están presen-
tes de forma más aguda.

Los riesgos de perder la naturaleza revolucio-
naria y el papel del Partido plantean la exigen-
cia de construir el Partido política, ideológica y 
moralmente, incluyendo el papel especialmen-
te importante de la educación política e ideo-
lógica de la juventud, que es un requerimiento 
urgente de la práctica.

El XIII Congreso del Partido Comunista de 
Vietnam fi jó el objetivo de convertir la Patria en 
un país desarrollado de orientación socialista a 
mediados del siglo XXI. Se trata de una condición 
y un entorno favorables para que los jóvenes sa-
quen partido de su talento y su juventud, contri-
buyendo al desarrollo de la nación.

Para lograr este objetivo, el documento del 
XIII Congreso del Partido hacía hincapié en: 
“Aplicar consecuentemente y constantemente y 
desarrollar creativamente el marxismo-leninis-
mo y las ideas de Ho Chi Minh de acuerdo con 
la realidad vietnamita en cada período. Luchar 
por el objetivo de la independencia nacional y el 
socialismo. Perseverar en el camino de la reno-
vación para alcanzar la meta de un pueblo rico, 
un país fuerte, un país democrático, justo y civili-
zado”. “En los próximos años, debe darse especial 
importancia e impulsar aún más la construcción 
y rectificación integral del Partido en lo político, 
ideológico, moral, organizativo y de cuadros.”13

Se debe potenciar el sentido de cultivo, forma-
ción y práctica de la ética revolucionaria.

Debe fortalecerse la lucha contra los puntos 
de vista y los comportamientos poco éticos. Es 
necesario alentar y enaltecer los ejemplos mora-
les para ejercer una infl uencia de largo alcance 
en el Partido y en la sociedad.14

12  Ibídem, tomo 2, p. 228.
13  Ibídem, tomo 1, p. 180.
14  Ibídem, tomo 1, p. 184.

Se trata de una tarea a la vez urgente y a lar-
go plazo en la labor de construcción del Partido. 
Más que nunca, es necesario poner en juego la 
vanguardia de la fuerza juvenil, la fuerza combi-
nada de todo el sistema político en la educación 
política e ideológica, contribuyendo efi cazmente 
a la labor de construcción de un Partido fuerte en 
política, ideología, organización y ética, mejorar 
la capacidad y la combatividad del Partido, satis-
faciendo las exigencias de la causa revoluciona-
ria de Vietnam en la nueva situación. 

En ese espíritu, la educación política e ideoló-
gica de los jóvenes necesita una reforma enér-
gica, centrada en la aplicación efectiva en las 
siguientes tareas claves:

Continuar elevando la conciencia y la respon-
sabilidad de los comités del Partido, del sistema 
político a todos los niveles y de toda la sociedad 
sobre la importancia y el signifi cado estratégi-
cos de la educación política e ideológica de la ju-
ventud. “Fortalecer el liderazgo del Partido en el 
trabajo juvenil en el periodo de industrialización 
y modernización aceleradas”.15 “Fortalecer el lide-
razgo del Partido en la educación de la joven ge-
neración en los ideales revolucionarios, la moral 
y el estilo de vida cultural, periodo 2015-2030”.16

Innovar constantemente y mejorar la efi cacia 
de la educación política e ideológica entre los jó-
venes diversifi cando los contenidos y las formas 
de aprendizaje; centrarse en temas centrales 
y nuevos; potenciar la aplicación de los logros 
de la tecnología de la información, las platafor-
mas tecnológicas y las redes sociales. Conceder 
importancia a la educación del patriotismo y el 
orgullo nacional, al sentido de servir a la causa 
revolucionaria del partido y a los intereses del 
pueblo. Combinar la concienciación sobre los 
ideales revolucionarios con el aumento de la vi-
gilancia, la lucha contra las conspiraciones y las 
acciones contrarrevolucionarias de las fuerzas 
hostiles en los frentes ideológico y cultural.
15  Resolución no. 25-NQ/TW de fecha 25 de julio de 2018 del 

VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de 
Vietnam (X mandato).

16  Directiva no. 42-CT/TW de fecha 25 de marzo de 2014 del se-
cretariado del Partido Comunista de Vietnam (XI mandato).
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La promoción y educación de los ideales revo-
lucionarios de la juventud deben ir de la mano 
con la atención a las necesidades e intereses de 
los jóvenes, la creación de condiciones y ambien-
te para que los jóvenes estudien, trabajen y ob-
tengan ingresos, disfruten de valores materiales 
y espirituales, tengan oportunidades de partici-
par en la gestión estatal y social. Con este fi n, se 
promueven la capacidad y la efi cacia para forjar 
a los jóvenes del nuevo periodo con cualidades 
morales revolucionarias, temple político, intelec-
to, aspiración a progresar, tener confi anza en sí 
mismos, para su futura carrera.

Continuar promoviendo el aprendizaje y el 
seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo 
de Ho Chi Minh entre los jóvenes; mantener la 
responsabilidad de dar el ejemplo, estudiar vo-
luntariamente. Los cuadros y los miembros de la 
Unión de la Juventud a todos los niveles deben 
estar a la vanguardia. Implementar efi cazmente 
la campaña “Construir valores y modelos de la 
juventud vietnamita en la nueva era”, basada en 
los valores revolucionarios y las normas morales 
de acuerdo con los reglamentos del Partido. 

Intensifi car la propaganda de la buena gente, 
las buenas acciones, las bellas hazañas de los jó-
venes en los medios de comunicación ofi ciales y 
las redes sociales de acuerdo con el lema: “Cada 
día una buena noticia, cada semana, una buena 
historia”. Reforzar la comprensión de la situación 

ideológica y de la opinión pública. Desarrollar 
mecanismos de información para catar  y orien-
tar rápidamente a los miembros de la Unión de 
la Juventud y a los jóvenes en general. Aplicar al 
máximo la tecnología de la información, las ven-
tajas, las herramientas, las plataformas, los me-
dios de comunicación modernos, la prensa y el 
sistema de editoriales en la educación política e 
ideológica de los jóvenes.

Impulsar la cooperación internacional en el 
trabajo juvenil y la educación política e ideoló-
gica de los jóvenes sobre la base de garantizar 
los principios de igualdad, respeto a la indepen-
dencia y soberanía, de acuerdo con las leyes de 
cada país, los tratados de los que Vietnam es 
signataria y las prácticas internacionales; crear 
las condiciones para que la juventud vietnamita 
tenga oportunidades de participar en la integra-
ción internacional, intercambiar, estudiar, ad-
quirir conocimientos avanzados, contribuyendo 
a la consecución con éxito de los objetivos fi ja-
dos por el XIII Congreso del Partido Comunista: 
“para 2045, cuando celebremos el centenario del 
establecimiento de la República Democrática de 
Vietnam, ahora República Socialista de Vietnam, 
nuestro país se convertirá en un país desarrolla-
do, de altos ingresos y orientación socialista”.17 CS

17 Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comu-
nista de Vietnam, tomo 1, p. 112.
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El aseguramiento 
político 

de la economía 
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La economía es uno de los procesos más complejos de la sociedad, debido a su 
transversalidad, multidimencionalidad, multifactorialidad, su alto impacto en 
la política y la ideología de una nación y porque la rigen leyes muy objetivas 
que han sido creadas y desarrolladas durante el curso de la humanidad.

Por el alto contenido de justicia y equidad en el socialismo, la economía 
adquiere mayor complejidad y dimensiones como nos lo grafi ca el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro y cito:

El desarrollo no solo es económico sino también social. Puede haber un 
crecimiento económico, deformado o dependiente que no sirva a este ob-
jetivo ni conduzca a los fi nes esperados. Una política económica y social 
acertada debe tener como centro y preocupación al hombre.

La visión de nación de nuestro proyecto histórico de construcción del so-
cialismo está defi nida como: “Soberana, independiente, socialista, demo-
crática, próspera y sostenible” y dentro de ella el Partido Comunista de 

El aseguramiento político 
a los actores económicos 
para consolidar el camino 
socialista 

Joel Queipo Ruiz* 

* Intervención en el V Seminario Teórico entre los Partidos Comunistas de Cuba y Vietnam.

Miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Económico-Productivo 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
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Cuba como alma de la nación y fuerza política di-
rigente superior de la sociedad y del estado tiene 
la misión de conducir, orientar, dirigir, impulsar, 
apoyar y garantizar el cumplimiento de los pla-
nes y programas de la dirección de la Revolución 
para alcanzar esta visión.

Con este objetivo se diseñó, debatió y se ac-
tualizó el Modelo Económico y Social Cubano de 
Desarrollo Socialista el cual tiene como antece-
dentes relevantes: el “Programa del Moncada”, el 
futuro de Cuba como el “futuro de hombres de 
ciencia”, la Constitución de la República de Cuba 
(ANPP, 2019), la Plataforma Programática del 
Congreso del Partido, el Programa del Partido del 
3er. Congreso, así como los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución (PCC, 1975; PCC, 2011; PCC, 2016; PCC, 2021). 
Y tiene como antecedente estructural: El Sistema 
Presupuestario de Financiamiento (1961-1965), el 
Sistema de Dirección y Planifi cación de la Eco-
nomía (1975-1985) y el Conjunto de medidas del 
Período Especial en Tiempo de Paz (1990- 2017). 

La conceptualización de este Modelo resume 
las concepciones esenciales para impulsar el de-
sarrollo socioeconómico conforme con las aspi-
raciones y particularidades actuales del proceso 
revolucionario cubano. 

En los años 2020-2021 la economía cubana fue 
afectada por una crisis generada en el entorno de 
la Pandemia vinculada a la COVID-19 y agravada 
por el impacto recrudecido del Bloqueo económi-
co, comercial, fi nanciero de Estados Unidos contra 
Cuba, que constituye el principal obstáculo para 
nuestro desarrrollo. En este contexto se reforzó la 
urgencia de dinamizar el proceso de actualización 
del Modelo, la implementación de la Estrategia 
Económica y Social, el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 2030 concretando, en función 
de todo ello, la aplicación de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la Re-
volución 2021-2026, aprobado en el pasado 8vo 
Congreso del PCC. 

Muchos son los desafíos de esta etapa como 
las exigencias inherentes a las transformacio-
nes del modelo de desarrollo socialista, con la 
implicación de un tipo de crecimiento con la 

consiguiente transformación estructural; la con-
solidación de valores, prácticas y concepciones 
para orientar y fundamentar ideológicamente 
la gestión, así como la legitimación del proyecto 
político que la enmarca a través del ejercicio de 
la participación protagónica de los trabajadores 
y el pueblo organizado. 

Debido a este entorno y como parte de la tran-
sición al socialismo, con un sistema económico en 
el que coexisten diversas formas de propiedad y 
gestión, así como un modelo económico en el que 
se deben articular la planifi cación y el mercado en 
sus funciones reguladoras de los procesos de pro-
ducción, distribución y consumo social, deman-
dan de un importante Aseguramiento Político
a la economía, que es conducido y dirigido por el 
Partido, una Elevación de la cultura económica 
fi nanciera de los actores, cuadros y del pueblo 
en general, la Socialización y generalización 
de las Buenas Prácticas, la Articulación con los 
Documentos rectores del PCC, la aplicación de la 
Economía Política Marxista y una correcta Equi-
dad y justicia Social en todos los programas y en 
el Sistema de Dirección política de la economía. 
Un Sistema con un carácter de Totalidad, de inte-
gralidad, de secuencia, de ruta critica, sentido de 
urgencia y el efi ciente uso de grupos de exper-
tos como los que nos acompañan en el estudio, 
diseño, implementación y ajustes de las políticas 
económicas.

El Modelo de Desarrollo Socialista Cubano tie-
ne como principios fundamentales destacar al ser 
humano como objetivo principal y sujeto prota-
gónico; la propiedad socialista de todo el pueblo 
sobre los medios fundamentales de producción 
como forma principal del sistema socioeconómi-
co; el rol de la innovación científi ca y tecnológi-
ca para el desarrollo económico y social del país; 
el Estado Socialista de Derecho y Justicia Social 
como garante de la igualdad de deberes y dere-
chos, que asegura que ninguna persona quede 
desamparada.

Los objetivos estratégicos de la actualización 
del Modelo son: garantizar la irreversibilidad y 
continuidad de nuestro socialismo afi anzando 
los principios que lo sustentan, el desarrollo eco-
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La actualización de este Modelo tiene impor-
tantes transformaciones para la consolidación de 
los principios del proyecto social, el impulso al de-
sarrollo socioeconómico sostenible y acrecentar la 
riqueza y su redistribución más justa y equitativa, 
conjugados con la necesaria formación de valo-
res éticos, culturales y políticos de los ciudadanos 
dado su papel protagónico en la construcción 
consciente de la nueva sociedad socialista. Entre 
las principales transformaciones se encuentran: 

Consolidar el papel primordial de la propie-
dad socialista de todo el pueblo sobre los me-
dios fundamentales de producción.
Diversifi cación de las formas de gestión de la 
propiedad.
Transformar integralmente el Sistema de Di-
rección del Desarrollo Económico y Social con 
la planifi cación.
Rescatar que el trabajo y el aporte social consti-
tuyan el núcleo para la aplicación del principio 
de distribución socialista con arreglo a la cali-
dad, complejidad y cantidad del trabajo.
Perfeccionamiento de la política social bajo los 
mismos principios, pero con sustentabilidad. 
Perfeccionar el Estado como gestor económico 
y representante de propiedad y contraparte 
institucional de los procesos.
Empoderamiento de los gobiernos territoria-
les y locales.

nómico y la elevación del nivel y calidad de vida 
con equidad. Son decisivos para la sostenibilidad 
y prosperidad de la nación, el trabajo, la necesa-
ria efi ciencia y efi cacia del sistema productivo, la 
educación y formación en valores ciudadanos, 
la salud, la ciencia, la tecnología, la innovación e 
informatización de la sociedad, la cultura, el de-
porte, la información, la comunicación social, la 
defensa y seguridad nacional, el uso racional y la 
protección de los recursos y el medio ambiente, 
entre otros.

El Partido Comunista de Cuba condujo des-
de el 2011 un proceso de elaboración y discusión 
pública de una serie de documentos programá-
ticos sobre el desarrollo económico y social: los 
Lineamientos de la Política económica y social 
del Partido y la Revolución (2011), la Conceptua-
lización del Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista (2016), las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Es-
tratégicos (2016). Estos documentos tributaron 
articuladamente a la actual Constitución de la 
República (2019). Es importante para compren-
der el proceso de Actualización del Modelo de 
Desarrollo Cubano, analizar estos documentos 
rectores en su secuencialidad, articulación y de-
sarrollo. Son el resultado de diferentes versiones 
o generaciones que han estado pautadas por los 
análisis en el VI, VII y VIII Congreso del PCC. 
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Perfeccionar la participación democrática a 
todos los niveles

En estos documentos se reconoce la nece-
sidad de la existencia y desarrollo del mercado 
bajo la regulación planifi cada del sistema de 
dirección económico-social, así como de acto-
res económicos no estatales, principalmente las 
cooperativas, Mipymes privadas y trabajadores 
por cuenta propia, entre otros.

Mantener y consolidar la orientación social 
adecuada de la gestión de la economía desde las 
pautas que traza un proyecto político emancipa-
dor demandó continuar enriqueciendo el asegu-
ramiento político a los actores de la economía en 
Cuba desde el partido. Ello se centró en la articu-
lación efectiva entre los elementos del sistema 
político con los del modelo económico y social 
cubano de desarrollo socialista desde cada una 
de las organizaciones e instituciones del sistema 
político con la gestión de la economía, atendien-
do a los sectores de la sociedad que organizan, 
movilizan e integran a sus procesos, desde em-
presas, entornos locales, sectoriales y nacionales, 
en términos de estrategia y plan de desarrollo. 
Por ello el Aseguramiento político a la economía 
desde el partido se defi nió como: 

El proceso encaminado a orientar, acompa-
ñar, evaluar y promover un desempeño efi -
caz, efi ciente y efectivo de la economía para el 
benefi cio social desde los actores del sistema 
político cubano dirigidos por el Partido Comu-
nista de Cuba (PCC).

El aseguramiento político desde el PCC se 
efectúa con una perspectiva de totalidad tenien-
do en cuenta: 

La diversifi cación de los actores económicos 
en el complejo entramado del resto de todas 
las transformaciones.
Que los actores económicos son al mismo 
tiempo actores políticos, sociales, ciudadanos 
y pueblo en general. 

Este aseguramiento tiene tres pilares: ciencia 
e innovación, automatización de procesos efi cien-
tes y comunicación social, que deberán ser forta-
lecidos con un accionar científi co técnico y como 
proceso dirigido por el Partido lo ubica en mejor 
condición de cumplir con lo sentenciado por nues-
tro Primer Secretario del Comité Central del Parti-
do Miguel Diaz-Canel al expresar que “El Partido 
debe ser la fuerza que revoluciona a la Revolución”

Para promover todo esto se formuló el Siste-
ma Integral de Atención a las Empresas Estatales 
Socialistas, MIPYMES, CNA, PDL Y TCP y el Proce-
dimiento General para la construcción del Siste-
ma de Trabajo en función del cumplimiento de 
sus objetivos. Con un alcance de aplicación a to-
das las estructuras del Partido en los tres niveles 
de acción donde interactúan. 

Las acciones dirigidas a cada uno de los ac-
tores económicos consideran, además, las par-
ticularidades identifi cadas para su atención y 
aseguramiento.

Este proceso se consolidó a través de un di-
seño y preparación; un acompañamiento, un 
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seguimiento y ajuste parcial y una evaluación y 
ajuste total. Como parte de las mismas se realiza-
ron acciones de capacitación, organización, difu-
sión en los medios de comunicación, entre otras, 
y se consolidó el diseño de aseguramiento desde 
las experiencias adquiridas a través del Sistema 
Integral de Atención a los actores económicos 
para la construcción del Sistema de Trabajo en 
función del cumplimiento de sus objetivos.

El sistema de propiedad cubano como uni-
dad de las relaciones sociales de producción 
existentes realmente, en dependencia de la diver-
sidad de formas actuantes y su articulación, pue-
de reproducir o no la naturaleza socialista. Por 
ello es tan importante su concepción integra-
dora, así como una relación unidad-diversidad 
basada en una unidad con diversidad respetada, 
en un proceso participativo consciente, dirigido, 
de construcción colectiva, con clara visión del 
futuro deseable. 

Cada forma de propiedad puede tener dife-
rentes formas de gestión y al adoptar una en 
particular, genera tendencias específi cas de re-
producción social; desde la producción, distribu-
ción, intercambio y consumo. Estas tendencias 
están condicionadas por sus especifi cidades en 
las relaciones laborales y, en particular, en la par-
ticipación en las decisiones, su implementación 
y control al interior de la entidad económica de 
que se trate; así como por la interacción con todo 
el entorno, específi camente en lo concerniente a 
las responsabilidades que contrae con la socie-

dad y el Estado y estos, a su vez, con la entidad 
económica en cuestión. 

En esta acción sobre la diversidad de formas 
de propiedad es decisiva la actividad política, no 
solamente como relaciones de poder, sino como 
espacio de participación popular, para nuestro 
caso específi camente en la actividad económica, 
como fundamento del proceso de reproducción 
social en su conjunto, conforme a las condicio-
nes actuales de nuestra sociedad.

En este entorno, un balance de los procesos 
diseñados para el aseguramiento político a los 
actores económicos desde el Partido con el fi n de 
consolidar el proyecto socialista cubano durante 
su aplicación arrojó que, como parte del mismo 
se incrementó la organización de los trabajado-
res, socios y dueños en las estructuras del PCC, la 
UJC, la CTC y sus sindicatos y la ANEC. 

Se trata de lograr que las formas aporten efec-
tivamente al Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista y no se constituya en un 
conglomerado de espacios aislados de generación 
de bienes y servicios. La correcta articulación de to-
dos los actores busca especialmente construir 
y desarrollar los puntos de contactos que per-
mitan conducir sistemáticamente los aspectos 
de su reproducción como aparte del sistema, 
en particular lo concerniente a los recursos 
productivos y alcanzar el desarrollo económico 
y social próspero y sostenible que nos hemos 
trazado.

Muchas gracias. CS
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El Partido Comunista de Vietnam es el contingente de vanguardia de la clase 
obrera, al mismo tiempo, el contingente de vanguardia de los trabajadores y 
de la nación vietnamita, el representante leal de la clase obrera, de los traba-
jadores y de toda la nación, basa sus fundamentos ideológicos en el marxis-
mo-leninismo y en el pensamiento de Ho Chi Minh y es la fuerza dirigente 
del Estado y la sociedad.

A lo largo de 35 años de renovación, Vietnam ha alcanzado logros formida-
bles, de importancia histórica, que han conducido a un desarrollo nacional ro-
busto e integral en todas las esferas sociales. Se ha elevado la escala y el nivel 
de la economía. La vida de la gente en los aspectos material y espiritual ha me-
jorado de forma tangible. “El país nunca ha disfrutado de tales obras, potencial, 
posición y prestigio internacional como en la actualidad”1, lo que demuestra 
que la construcción de la economía de mercado con orientación socialista es 
“totalmente adecuada a la práctica vietnamita y a la tendencia de la época”.2

En la economía de mercado de orientación socialista, el papel de liderazgo 
del Partido sobre las empresas es fundamental. Por lo tanto, hay que hacer espe-
cial hincapié en la construcción de organizaciones del Partido en las empresas. 
Se han establecido objetivos y medidas para el desarrollo de la afi liación del Par-
tido en las empresas y se han cumplido con resultados prácticos.

1 Partido Comunista de Vietnam: Documentos del IX Congreso Nacional, tomo 1, Editorial 
Política Nacional, Hanói, 2021, p. 104.

2 Ídem.

           Desarrollar 
         las organizaciones 
      del Partido 
   en las empresas 
en Vietnam*
          Dr. Nguyen Long Hai

* Intervención en el V Seminario Teórico entre los Partidos Comunistas de Cuba y Vietnam.

Miembro suplente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, 
Secretario del Comité del Partido del Bloque Empresarial Central
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Visión general de las empresas 
vietnamitas

La defi nición de empresa varía en el derecho de 
sociedades de los distintos países. En Vietnam, el 
artículo 4 de la Ley de Sociedades de 2020 esta-
blece: “una sociedad mercantil signifi ca una or-
ganización que tiene un nombre propio, activos, 
locales, está establecida o registrada de acuerdo 
con la ley para fi nes empresariales”3. Hasta el 31 
de diciembre de 2021 había 857551 negocios ope-
rativos, un aumento del 5,7% en comparación 
con el mismo periodo de 2020, un 16,7% más que 
le promedio de 2017-2020. El capital operativo to-
tal para la producción y los negocios hasta el 31 
de diciembre de 2020 alcanzó los 4,8 billones de 
VND, un aumento del 12, 2% interanual.4

Según la Ley de Empresas hay cuatro formas 
jurídicas de empresas en Vietnam: 1. Sociedad de 
responsabilidad limitada; 2. Sociedad anónima; 
3. Sociedad colectiva; 4. Empresa privada.

Según la forma de propiedad, las empresas en 
Vietnam pertenecen a tres formas:5 1. Empresas 
estatales; 2. Empresas no estatales; 3. Empresas 
con capital de inversión extranjera directa. Las 
empresas son diversas en cuanto a formas, esca-
las, características y líneas de negocio.6

3 Ley de Empresas, No. 59/2020/QH14, del 17 de junio de 2020.
4 Datos de la base de datos nacional sobre registro de em-

presas del Ministerio de Planifi cación e Inversiones.
5 Libro blanco de las empresas de Vietnam 2022, Editorial 

estadística.
6 Según la base de datos de la Ofi cina General de Estadísti-

cas, Ministerio de Planifi cación e Inversión, las empresas en 
Vietnam operan en tres sectores económicos: 1. Agricultu-
ra, silvicultura y pesca. 2. Industria y construcción: Minería, 
Industria de Procesamiento y Fabricación, Producción y 
distribución de electricidad, agua, abastecimiento de agua, 
gestión y tratamiento de residuos; construcción. 3. Servi-
cios: venta al por mayor, venta al por menor, reparación 
de automóviles, motocicletas y otros vehículos de motor; 
transporte, almacenamiento; servicios de alojamiento y 
alimentación; información y comunicación; actividades fi -
nancieras, bancarias y de seguros; negocio inmobiliario; ac-
tividades administrativas y servicios de apoyo; educación y 
capacitación; actividades de salud y asistencia social; arte y 
entretenimiento; otras actividades de servicio.

En cuanto a las formas jurídicas de las empre-
sas: 1. La sociedad de responsabilidad limitada 
incluye: sociedad unipersonal de responsabili-
dad limitada, que es una empresa propiedad de 
una organización o persona física. El propietario 
de la empresa tiene responsabilida d por las deu-
das de la empresa y otras obligaciones de propie-
dad que se limita al capital social de la empresa. 
Una sociedad de responsabilidad limitada con 
dos o más miembros es una sociedad entre 02 y 
50 miembros que son organizaciones y personas 
físicas. Los socios son responsables de las deu-
das y otras obligaciones patrimoniales de la so-
ciedad, limitadas únicamente al importe de sus 
aportaciones de capital. 2. Sociedad anónima, que 
es una empresa en la que el capital social está 
dividido en partes iguales denominadas accio-
nes. Los accionistas pueden ser organizaciones 
o particulares; el número mínimo de accionistas 
es de 03 y no hay límite al número máximo. Los 
accionistas solo son responsables de las deudas 
y otras obligaciones patrimoniales de la empresa 
que se limita al importe de sus aportaciones de 
capital.3. Sociedad colectiva, que es una empre-
sa en la que debe haber al menos dos socios que 
sean copropietarios de la empresa y que operen 
conjuntamente bajo un nombre común. Además 
de los socios colectivos, la empresa puede tener 
otros aportantes de capital; los socios colectivos 
deben ser personas físicas, responsables con to-
dos sus bienes de las obligaciones de la empre-
sa; los aportantes de capital son organizaciones 
o personas físicas y solo son responsables de las 
deudas dentro de la cantidad de capital que se 
hayan comprometido a aportar a la empresa. 4. 
Empresa unipersonal, es una empresa propiedad 
de una persona física y es la única responsable 
con todos sus bienes de todas las actividades de 
la empresa.

Por forma de propiedad: 1. Empresas estatales, 
organizadas y gestionadas en forma de socie-
dades de responsabilidad limitada o sociedades 
anónimas incluidas: empresas en las que el 100% 
del capital social es propiedad del Estado; empre-
sas en las que el Estado posee más del 50% del 
capital social o del número total de acciones con 
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derecho a voto.2. Empresas que no son propiedad 
del Estado, incluidas las empresas de propiedad 
nacional cuyo capital es propiedad privada de una 
persona o un grupo de personas o propiedad del 
Estado pero representa el 50% o menos del capital 
estatutario. 3. Empresas con capital de inversión 
extranjera directa y las empresas conjuntas entre 
países extranjeros y socios nacionales.7

Hasta el 31 de diciembre de 2020 en compa-
ración con el mismo periodo de 2019, las empre-
sas no estatales atrajeron 28,9 billones de VND 
de capital, lo que representó el 59% del capital de 
todas las sociedades mercantiles, un aumento 
del 11,7%. El número de empresas estatales es pe-
queño, solo el 0,3% del total del país, pero se trata 
de grandes corporaciones, a las que se colocó un 
capital de 10,4 billones de VND, el 21,4% del capi-
tal total y un 8,8% más que el año anterior.

El sector de la inversión extranjera contaba 
con muchas empresas a gran escala, que atra-
jeron una parte signifi cativa del capital con 
9,4 billones de VND, lo que representa el 19,2%, 
un aumento del 18,3% respecto al año anterior. 
Hasta el 31 de diciembre de 2020, el número to-
tal de empleados en todas las empresas era de 
14 millones 702,5 mil personas, de los cuales lo 
que trabajan en empresas estatales son un mi-
llón 005,4 mil, el 6,84% del total; los que trabajan 
para empresas no estatales son 8 millones 607 
mil, el 58,54%; las empresas con inversión ex-
tranjera emplean a 5 millones 90,1 mil personas, 
el 34,62%.8

Las empresas son un componente indispensa-
ble de la economía. En la economía de mercado 
de orientación socialista de Vietnam es primor-
dial el papel de las empresas, cuya función es 
producir y comercializar bienes y servicios para 
satisfacer la demanda social. Son el motor del 
crecimiento económico, de la innovación tec-

7 El concepto de empresas con capital de inversión extran-
jera directa según las disposiciones de la Ley de Inversión 
2020 no. 61/2020/QH14.

8  Datos sobre el número total de empleados en empresas 
operativas con resultados productivos y comerciales hasta 
31/12/2020 por tipo de empresa en el Anuario Estadístico 
2021, Ofi cina General de Estadística.

nológica de la producción, de la investigación y 
aplicación de los avances científi co-tecnológicos. 
Son una importante fuente de ingresos de los 
trabajadores y su nivel de vida. De estas empre-
sas, las estatales lideran el desarrollo de las em-
presas de otros componentes económicos, para 
garantizar que las empresas vietnamitas se con-
viertan realmente en las fuerzas centrales del 
desarrollo socioeconómico, la industrialización y 
la modernización, la construcción de una econo-
mía independiente y soberana en el contexto de 
la globalización y la integración.9

Desarrollo de las organizaciones del 
partido en las empresas vietnamitas

El pensamiento de Ho Chi Minh y la visión 
del Partido sobre las empresas

En vida, el presidente Ho Chi Minh mostró un 
enorme interés por el papel de los comerciantes 
e industriales en las guerras de resistencia y la 
construcción nacional. Tras conquistar el poder, 
como jefe del Estado de la República Democráti-
ca de Vietnam, envió una carta a los comercian-
tes e industriales en la que decía: “Mientras otras 
clases de personas se esfuerzan por conquistar 
la independencia nacional, los comerciantes e 
industriales deben esforzarse por construir una 
economía y unas fi nanzas sólidas y prósperas. El 
gobierno popular y yo ayudaremos con devoción 
a los comerciantes e industriales en esta causa 
de construcción”.10 Reiteró que todas las activida-
des que fueran benefi ciosas para la nación, para 
el pueblo, recibirían apoyo del Gobierno.

Partiendo de la comprensión de la creciente 
importancia de las empresas de todos los com-
ponentes económicos, el VI Congreso del Par-
tido Comunista de Vietnam, celebrado con una 
mentalidad renovada, se propuso crear condi-
ciones favorables para que las organizaciones y 

9  Resolución no. 12-NQ/TW, V pleno (mandato XII).
10  Ho Chi Minh: Obras Completas, tomo 4, Política Nacional, 

Editorial de la Verdad, Hanói, 2011, p. 53.
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los individuos desarrollaran la economía priva-
da, invirtieran e hicieran negocios en todos los 
sectores por el bien de la nación y el pueblo. En 
su VIII Congreso Nacional, en 1996, el Partido 
Comunista hizo hincapié en: “Llevar a cabo esta 
política de forma consecuente y a largo plazo, 
alentar a todas las empresas y particulares del 
país y del extranjero a utilizar su potencial, a 
esforzarse por invertir en el desarrollo, a hacer 
que se sientan seguros al hacer negocios a largo 
plazo, legalmente y en benefi cio de la nación y 
del pueblo. Todos los componentes económicos 
deben recibir el mismo trato ante la ley, indepen-
dientemente de su titularidad y forma jurídica”.11

En la Plataforma sobre la Construcción del País 
en la Transición al Socialismo (complementada 
y desarrollada en 2011), el Partido Comunista de 
Vietnam declaró: “Desarrollar la economía de 
mercado orientada al socialismo con diferentes 
formas de propiedad, diferentes componentes 
económicos y formas jurídicas de empresa y dis-
tribución (…). El papel del sector económico es-

11  CPV: Documentos del VIII Congreso Nacional, Editorial 
Política Nacional la Verdad, Hanói, 1996, p. 24.

tatal es rector. El sector económico estatal, junto 
con el sector económico colectivo, se convertirá 
cada vez más en una base sólida de la economía 
nacional”. La Estrategia Socioeconómica 2015-
2020 estableció las tareas y soluciones: “Seguir 
renovando y mejorando enérgicamente le efi -
ciencia de las empresas estatales, especialmente 
los conglomerados económicos y las corporacio-
nes”. El Partido y el Estado promoverán y crearán 
las mejores condiciones para que prosperen to-
dos los componentes económicos.

En su IX Congreso Nacional el Partido Comu-
nista de Vietnam subrayó que es necesario crear 
todas las condiciones para que “la economía co-
lectiva, la economía individual, la economía de 
los pequeños propietarios, la economía capita-
lista privada, la economía estatal y la economía 
con inversión extranjera se desarrollen todas con 
fuerza y a largo plazo”.12 La V Reunión Plenaria 
(IX mandato) adoptó una resolución sobre la ul-
terior renovación del mecanismo y las políticas 
de promoción y creación de condiciones para el 

12  CPV: Documentos del IX Congreso Nacional, Editorial 
Política Nacional la Verdad, Hanói, 2001, p. 161.
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desarrollo de la economía privada y la realización 
de aportaciones signifi cativas al desarrollo esta-
ble de la economía privada para contribuir mejor 
a la renovación, construcción y defensa naciona-
les. En cuanto a la reestructuración, renovación y 
mejora de la efi ciencia de las empresas estatales, 
la Resolución fi jó los objetivos de “reestructurar, 
renovar y mejorar la efi ciencia de las empresas 
estatales, basándose en los fundamentos de la 
tecnología moderna, la capacidad de innovación, 
la gobernanza de estándar mundial para movili-
zar asignar y utilizar efi cazmente los recursos so-
ciales, proteger la cuota de capital estatal en las 
empresas para mantener su papel de liderazgo 
y ser una importante fuerza material del sector 
económico estatal, contribuyendo a promover el 
desarrollo económico y realizar el progreso so-
cial y la justicia”.

En su XIII Congreso Nacional, el Partido Co-
munista de Vietnam estableció las principales 
directrices para el desarrollo empresarial: “Es ne-
cesario renovar las empresas estatales y mejorar 
su efi ciencia. Hay que seguir consolidando y de-
sarrollando algunos grupos económicos estata-
les. El sector económico privado vietnamita debe 

impulsarse en términos de cantidad, calidad y 
efi ciencia para convertirse en un importante 
motor del desarrollo económico. Debe fomentar-
se la creación de grandes grupos económicos con 
potentes recursos y capacidad para competir en 
el sudeste asiático y en el mundo. En 2030 habrá 
dos millones de empresas y la participación de la 
economía privada en el PIB será del 60-50%.” Otras 
orientaciones son: “Seguir perfeccionando la 
institución de la propiedad y el desarrollo de los 
componentes económicos y las formas jurídicas de
las empresas, así como el mercado de los servicios 
jurídicos para que los particulares y las empre-
sas puedan gestionar mejor los riesgos de la inver-
sión, hacer negocios y proteger sus derechos e in-
tereses legales”.

Reglamentos del Partido sobre la creación de 
organizaciones del Partido en las empresas

Basándose en la comprensión del papel y la im-
portancia de desarrollar la militancia en las em-
presas según las prácticas de cada época, el Buró 
Político y el Secretariado han promulgado do-
cumentos para dirigir y dar instrucciones sobre 
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la creación y el desarrollo de organizaciones del 
Partido en las empresas, así como para hacer una 
valoración preliminar y global, evaluar y aprove-
char los resultados positivos, materializar y re-
forzar aún más la dirección y la instrucción para 
la aplicación efectiva de las directrices del Partid 
y las normas jurídicas estatales: 

1. Para las empresas no estatales, el Buró Po-
lítico promulgó la Directiva 07-CT/TW del 23 
de noviembre de 1996 sobre “Intensifi cación de 
la creación de organizaciones del Partido y del 
pueblo en empresas privadas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades anónimas 
y empresas de inversión extranjera”. El Secre-
tariado emitió la conclusión no. 80-KL/TW de 
fecha 29 de julio de 2010 sobre el fomento de la 
aplicación de la mencionada directiva del Buró 
Político. Para crear una base jurídica para el fun-
cionamiento de las organizaciones del Partido 
en las empresas no estatales, el Secretariado 
emitió el reglamento 170-QD/TW de fecha 3 de 
julio de 2013 sobre las funciones y tareas de los 
comités del Partido, las células del Partido en 
las empresas de inversión extranjera y la Di-
rectiva 33-CT/TW de fecha 18 de marzo de 2019 
sobre la intensifi cación de la creación de orga-
nizaciones del Partido en las unidades econó-
micas privadas.

En las empresas estatales con menos del 50% 
de participación del capital del estado en su ca-
pital social, el secretariado emitió el Reglamen-
to 288-QD/TW el 2 de febrero de 2010 sobre los 
comités del Partido, las células del Partido en las 
sociedades anónimas, las sociedades de respon-
sabilidad limitada donde la participación del Es-
tado es inferior al 50% (el Secretariado promulgó 
el Reglamento 47-QD/TW el 20 de diciembre de 
2021 para reemplazar el reglamento antes men-
cionado).

2. En las empresas estatales, el Secretariado 
promulgó el Reglamento 196-QD/TW el 24 de 
noviembre de 2008 sobre la organización del 
partido en conglomerados económicos y corpo-
raciones estatales (el Secretariado promulgó el 
Reglamento 60-QD/TW el 8 de marzo de 2022 
sobre las organizaciones del partido en grupos 

económicos estatales, corporaciones y bancos 
comerciales, es sustitución del Reglamento 196-
QD/TW). El Secretariado promulgó el 8 de fe-
brero de 2010 el Reglamento 287-QD/TW sobre 
funciones y tareas del Comité del Partido y de la 
célula del partido en las empresas estatales (el 
Secretariado promulgó el Reglamento 48-QD/
TW el 20 de diciembre de 2021 en sustitución 
del Reglamento mencionado).

Para el comité del partido a nivel superior al 
de base, el Secretariado emitió el Reglamento 
69-QD/TW de fecha 13 de febrero de 2017 sobre 
funciones y tareas de los comités del partido a 
nivel superior al de base en los comités del par-
tido en grupos económicos, corporaciones y 
bancos comerciales de propiedad estatal (dicho 
reglamento fue sustituido por el reglamento 87-
QD/TW de fecha 28 de octubre de 2022).

En cumplimiento del artículo 215 de la Ley 
de Empresas, el gobierno ha promulgado docu-
mentos legales que guían su aplicación, inclui-
do el Decreto gubernamental 98/2014/ND-CP de 
fecha 24 de octubre de 2014 que estipula el es-
tablecimiento de organizaciones políticas, orga-
nizaciones sociopolíticas en empresas de todos 
los componentes económicos, Decreto 49/2014/
ND-CP del 20 de mayo de 2014 sobre la vigilan-
cia, supervisión, inspección del cumplimiento 
de las decisiones de los propietarios por parte de 
las empresas estatales, Decreto 87/2015/ND-CP 
del 6 de octubre de 2015 sobre la supervisión de 
la inversión de capital estatal en las empresas, 
la auditoría fi nanciera y la evaluación de la efi -
ciencia de funcionamiento de las empresas es-
tatales.

Por lo tanto se puede decir que el Partido y 
el Estado conceden gran importancia a la cons-
trucción y el desarrollo de las organizaciones del 
Partido en las empresas y han promulgado docu-
mentos que instruyen la materialización de esta 
orientación, al mismo tiempo que dirigen el ba-
lance preliminar y general con el fi n de evaluar 
los resultados y multiplicar los nuevos modelos, 
buenos ejemplos, buenos y efi caces modus ope-
randi practicados en las empresas, así como para 
hacer frente a las defi ciencias.
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Resultados del desarrollo de la militancia en 
las empresas

Bajo el liderazgo y la dirección del Partido, la ges-
tión del Estado, junto con sus actividades empre-
sariales, las empresas han sido más conscientes 
de las operaciones de las organizaciones del Par-
tido y las agrupaciones sociopolíticas. Por lo tan-
to, la consolidación, creación y desarrollo de las 
organizaciones de base del Partido y la mejora de 
las cualidades del contingente de militantes es 
una tarea permanente asumida por las empre-
sas para su implementación. Hasta el 31 de di-
ciembre de 2020 había 51781 organizaciones del 
partido. En las empresas y cooperativas había 9 
043 organizaciones del Partido (378 más que en 
2010). En las empresas estatales había 5732 orga-
nizaciones del partido (en las empresas estatales 
en las que la participación del Estado en el capi-
tal social es del 100%, había 3124 organizaciones 
del partido; en las empresas en las que la parti-
cipación del estado en el capital social es inferior 
al 50% había 1899 organizaciones).

En las empresas no estatales había 3311 organi-
zaciones del Partido (de estas, 2347 en sociedades 
anónimas, 334 en empresas privadas, 353 en so-
ciedades de responsabilidad limitada, 8 en socie-
dades colectivas y 132 en empresas con inversión 
extranjera). Había organizaciones de partidos de 
134 cooperativas, 60 más que en 2010).

Las empresas han prestado atención a la labor 
de desarrollo de la militancia. Hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, el Partido contaba con 5300644 
militantes en todo el país. De ellos, 416146 en las 
empresas (152124 más que en 2010). Había 315525 
miembros del partido en empresas de propiedad 
estatal (de estos, 168346 en empresas 100% pro-
piedad del estado, 34328 en empresas con me-
nos del 50% de participación del Estado). Había 
93922 militantes en empresas no estatales (de 
ellos, 70583 en sociedades anónimas, 15879 en 
empresas privadas, 7486 en sociedades de res-
ponsabilidad limitada y las sociedades colectivas 
contaban con 44 miembros del Partido). Había 
4484 militantes en empresas con inversión ex-
tranjera (de estas, 2394 en las empresas 100% 

propiedad foránea). En las cooperativas había 
1850 militantes.

Las organizaciones del Partido en las empre-
sas estatales dirigen la ejecución de las tareas de 
producción, realización de las actividades de ne-
gocios, la mejora de la efi ciencia y cumplimiento 
por parte de las empresas estatales de las obli-
gaciones fi scales con el Estado, asegurando la 
vida material y espiritual de los trabajadores. Las 
empresas estatales mantienen fi rme su posición 
como una importante fuerza material del sector 
económico estatal, un instrumento para que el 
Partido y el Estado desplieguen efi cazmente las 
políticas de estabilización macroeconómica, con-
trolando la infl ación, asegurando los principales 
equilibrios de la economía. Generan importan-
tes ganancias, contribuyendo con el 25-27% de 
los ingresos presupuestarios. Gracias al trabajo 
de desarrollo de la militancia, las organizaciones 
del partido en las empresas estatales admitieron 
11780813 miembros entre 2011-2020.

Las organizaciones del Partido en las empre-
sas no estatales han cooperado con los líderes 
corporativos en la realización de las actividades 
de producción y de los negocios, el desarrollo de 
la empresa, la conservación de la participación 
del capital estatal y de la empresa, el cumpli-
miento de las obligaciones discales con el Esta-
do, la garantía de la seguridad social, el empleo, 
los ingresos y la elevación de la vida material y 
espiritual de los trabajadores.

El desarrollo de la afi liación ha alcanzado re-
sultados notables. Hasta el 30 de septiembre 
de 2020, había 6652 miembros del Partido que 
son propietarios de empresas privadas.14 Tras 30 
años de Renovación, la percepción sobre la posi-
ción y el papel de la economía privada ha regis-
trado importantes avances. De ser discriminado 
y tomado a la ligera, el sector económico privado 

13 Proyecto de modifi cación y complementación del Regla-
mento no. 287-QD/TW, de fecha 08/02/2010 del Secretaria-
do sobre funciones y tareas de los comités y las células de 
base del Partido en las empresas estatales del Comité del 
Partido del Bloque Empresarial Central, 2021.

14CPV: Documentos del XIII Congreso Nacional, Editorial 
Política la Verdad, Hanói, 2021, p. 189.
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paso a ser reconocido como “uno de los motores” 
y ahora es considerado “un motor importante” 
para el desarrollo de la economía de mercado de 
orientación socialista en Vietnam. En realidad, 
el sector económico privado está en expansión y 
ahora representa el 39-40% del PIB de Vietnam. 
Se han creado algunos grupos económicos priva-
dos a gran escala. El colectivo de empresarios ha 
ido creciendo. Sin embargo, el desarrollo de las 
organizaciones del Partido en el sector no estatal 
aún se enfrenta a defi ciencias y confusión. Hasta 
el 30 de septiembre de 2020, solo el 0,54% de las 
empresas privadas tienen organizaciones de Par-
tido cuyo número de militantes solo representa 
el 1,2% de todos los empleados de las empresas 
privadas.

Los resultados anteriores muestran el interés 
del Partido Comunista de Vietnam por consoli-
dar y mejorar la calidad de las organizaciones del 
partido y desarrollar su afi liación en las empre-
sas. El Partido lo considera un asunto importante 
que requiere una dirección frecuente.

Estos resultados se deben a la percepción más 
profunda de todos los niveles, desde el central 
hasta los locales, a su conciencia de la tarea de 
crear y desarrollar organizaciones del partido en 

las empresas. Los comités locales del partido han 
dirigido, conversado y movilizado a los propieta-
rios de empresas para que cumplan las directri-
ces del partido, las políticas y las leyes del estado, 
participen en la campaña patriótica y contribu-
yan activamente al desarrollo de su propia em-
presa y de la localidad.

En cumplimiento de las instrucciones de los 
comités del partido, las organizaciones del par-
tido en las empresas han reafi rmado su papel de 
núcleo político para dirigir y orientar el desplie-
gue de las pautas y resoluciones del Partido y las 
normas jurídicas del Estado, la aplicación de las 
orientaciones y tareas políticas de la empresa, 
el cumplimiento de las obligaciones fi scales con 
el Estado, la mejora de la vida material y espiri-
tual de los cuadros, los militantes y las masas. 
Las organizaciones del Partido, los miembros del 
Partido y las agrupaciones sociopolíticas en las 
empresas han contribuido a crear una cultura 
empresarial, a cumplir los reglamentos internos, 
a abogar por el cumplimiento de la ley en las 
operaciones empresariales, a crear normas mo-
rales en la actividad empresarial, así como a dar 
ejemplo en el cumplimiento de las responsabili-
dades sociales.
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Algunas cuestiones que deben abordarse
para intensificar la creación de organizacio-
nes partidarias en las empresas

En primer lugar, los comités u organizaciones 
del partido en las empresas deben estudiar, 
comprender seria y profundamente el desplie-
gue de la Resolución del XIII Congreso Nacio-
nal del Partido, las resoluciones de los V y VI 
Plenos, así como las directivas, resoluciones y 
reglamentos del Comité Central del Partido re-
lativos a las empresas y a las organizaciones 
del Partido en las empresas para cumplir con 
la orientación de seguir haciendo de las empre-
sas estatales la clave, desempeñando un papel 
rector en el sector económico estatal, la fuerza 
material importante del mismo, garantizar los 
principales equilibrios de la economía, regular 
la macroeconomía, mantener fi rme la orienta-
ción socialista, hacer de las empresas privadas 
un motor importante para la construcción y el 

desarrollo de la economía de mercado de orien-
tación socialista en Vietnam.

En segundo lugar, es necesario intensifi car la 
educación política, ideológica, la difusión y la edu-
cación de la teoría política. El estudio del marxis-
mo-leninismo, el aprendizaje y el seguimiento 
del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi 
Minh deben mejorarse y vincularse a la aplica-
ción del IV Pleno (XI y XII legislaturas) y de la con-
clusión 01-KL/TW del Buró Político sobre la 
intensifi cación d ela construcción y rectifi cación 
del partido, la prevención y retroceso de la degra-
dación ideológica y política, la autoevolución, la 
autotransformación de los cuadros y militantes, 
especialmente de los jefes del comité del Partido 
y de las empresas.

Hay que renovar la propaganda y la educa-
ción ideológica para adecuarlas a cada sujeto. Es 
necesario elevar la percepción de los cuadros y 
los trabajadores sobre la creación y el desarrollo 
de organizaciones del partido en las empresas, 
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especialmente en el caso de los que son jefes de 
empresas privadas. Es necesaria una percepción 
correcta y completa de la posición, el papel y la 
importancia de las organizaciones y los miem-
bros del partido en las empresas para recabar 
apoyo para la creación de organizaciones del 
partido y el desarrollo de la militancia. Es nece-
sario crear condiciones para las organizaciones 
y los militantes en términos de tiempo y locales 
para reunirse y cumplir con sus obligaciones.

En tercer lugar, las organizaciones partidarias 
en empresas con 50% o menos de participación 
estatal después de la equitización deben conso-
lidarse para que cumplan sus funciones y tareas 
especifi cadas en el Reglamento 47-QD/TW de 
fecha 20 de diciembre de 2021 del Secretariado 
sobre el fomento del papel central del comité del 
partido y la célula del partido de las empresas. 
Es necesario intensifi car la construcción y el de-
sarrollo de las organizaciones del partido para 
cumplir sus funciones y tareas en las empresas 
privadas de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento 170-QD/TW de fecha 7 de marzo de 
2013, además de la construcción y la dirección de 
las organizaciones sociopolíticas (los sindicatos 
y el sindicato juvenil) en las empresas para que 
funcionen de manera efi ciente de acuerdo con el 
Decreto gubernamental 98/2014/ND-CP de fe-
cha 24 de octubre de 2014.

En las empresas estatales, el Reglamento 60-
QD/TW de fecha 8 de marzo de 2022 de la Se-
cretaría sobre las organizaciones del Partido en 
los grupos económicos, corporaciones y bancos 
comerciales necesita ser desplegado de manera 
efectiva, la creación de una agencia de aseso-
ramiento para apoyar a los comités del partido 
debe desplegarse exhaustivamente, junto con 
la asignación de un número sufi ciente de cua-
dros especializados en las labores del partido 
de acuerdo con las regulaciones. Es necesario 
que la dirección de los comités partidistas en las 
empresas se lleve a cabo de manera que puedan 
desempeñar bien las funciones y tareas asig-
nadas por los comités partidistas superiores de 
acuerdo con el Reglamento 87-QD/TW de fecha 
28 de octubre de 2022 d la Secretaría y reafi rmar 

la dirección del partido sobre todas las activida-
des de los comités del partido en las empresas.

Es necesario seguir dirigiendo los comités del 
partido, las células del partido a nivel de base 
para que puedan desplegar sus funciones y ta-
reas de acuerdo con el Reglamento 48-QD/TW 
del 20 de diciembre de 2021 del Secretariado. 
Los comités del partido a todos los niveles conti-
núan dirigiendo y elaborando reglamentos para 
la coordinación entre el comité del partido, el 
consejo de administración y el director general 
de la empresa sobre la producción y las activida-
des empresariales, la construcción del partido, 
el liderazgo de las organizaciones sociopolíticas 
en las empresas, con el fi n de reafi rmar su papel 
como núcleo político, el liderazgo en el desplie-
gue de la orientación del partido y células del 
partido puros y fuertes. Es necesario llevar a cabo 
el liderazgo de la mejora del modelo sociopolí-
tico (sindicato, unión juvenil) en las empresas, 
haciéndolos compatibles con el modelo de orga-
nización del partido, especialmente en el comité 
del partido de los grupos económicos, las corpo-
raciones y los bancos comerciales.

En cuarto lugar, en cuanto al trabajo de perso-
nal, los comités de partido de las empresas deben 
seguir dirigiendo y llevar a cabo estrictamente 
la tarea de planifi cación de personal para servir 
de base a la planifi cación del personal directivo 
de la empresa. Es necesario llevar a cabo estric-
tamente la unifi cación del cargo de secretario 
del comité del partido con el de presidente del 
consejo de administración, presidente o direc-
tor general, asignar a los miembros del comité la 
asunción de los cargos directivos de la empresa 
y hacer frente por todos los medios a la escasez 
de personal en los cargos directivos. En las sucur-
sales, empresas y compañías miembros de los 
grupos económicos estatales y de las corporacio-
nes con un 50% o más de participación estatal, el 
comité del partido debe asignar a un militante 
para que asuma el cargo más alto de la empresa, 
así como el de secretariado del comité de parti-
do incluya a los militantes que ocupan los cargos 
principales de la empresa, departamentos, com-
pañías miembros y agrupaciones sociopolíticas. 
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Hay que mejorar la calidad de la formación de 
cuadros, prestar atención a la formación de cua-
dros jóvenes y cuadros femeninos para que ten-
gan las cualifi caciones y competencias capaces 
de responder a las exigencias de sus tareas. Hay 
que estudiar y promulgar la lista de cargos direc-
tivos compatibles con los cargos del sistema po-
lítico. La normativa legal sobre la evaluación de 
los cuadros en puestos directivos debe ser com-
patible con los reglamentos e instrucciones del 
partido sobre la evaluación de la organización y 
de los miembros del partido.

En quinto lugar, los comités del partido deben 
valorar un plan de desarrollo de la militancia, 
especialmente de la afi liación del partido en las 
organizaciones sociopolíticas, elaborar progra-
mas y planes para involucrar a las masas en la 
formación, de modo que tengan una percepción 
correcta y una mejor comprensión de las orga-

nizaciones del partido, forjando su espíritu de 
lucha ofreciéndose voluntarios para unirse a 
las fi las del Partido Comunista de Vietnam. El de-
sarrollo de la afi liación no debe centrarse solo en 
la cantidad, sino también en la calidad. El tra-
bajo de creación de una reserva de candidatos 
y de desarrollo de la afi liación debe realizar-
se bien, garantizando las normas y el proceso, 
centrándose en los miembros de la Unión de la 
Juventud Comunista Ho Chi Minh, los sindicalis-
tas y las personas excelentes de las masas que 
son los responsables que ocupan cargos directi-
vos con buenas cualifi caciones profesionales. Es 
necesario eliminar los obstáculos y desafíos en la 
admisión de nuevos miembros del partido, en 
la celebración de reuniones para los militantes 
que son trabajadores en la empresa.

En sexto lugar, en lo que se refi ere a la insti-
tución, las autoridades competentes deben mo-
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difi car, perfeccionar y publicar los documentos 
jurídicos relativos al mecanismo y las políticas 
referentes al despliegue de la Ley de la Empresa, 
creando condiciones de igualdad para todos los 
componentes económicos ante la ley; los docu-
mentos relativos a la dirección de la ejecución de 
las tareas de producción y de negocios, la protec-
ción de la participación del capital estatal en la 
empresas, la evaluación de los cuadros en pues-
tos directivos para que sean compatibles con los 
reglamentos del partido, la creación de políticas 
para alentar a los cuadros en puestos directivos 
en las empresas a atreverse a pensar, a hacer y a 
asumir las responsabilidades por el bien común. 
Hay que perfeccionar y consolidar el organismo 
que representa la participación del Estado en las 
empresas, así como los documentos jurídicos 
que regulan los derechos y responsabilidades 
del mismo. Es necesario perfeccionar y comple-
tar las normativas sobre la creación de organiza-
ciones del partido y agrupaciones sociopolíticas 
en empresas en todos los sectores económicos 
para hacerla compatible con las características 
de cada forma de sociedad mercantil.

 En séptimo lugar, se requiere que los comités 
del partido en todos los niveles construyan un 
programa de inspección sobre la base del man-
dato y anual, centrándose en la supervisión de la 
producción y los negocios, el trabajo del personal, 

las áreas propensas a violaciones, realizar bien la 
asignación de los miembros del comité del parti-
do para sumir la inspección. Es necesario dirigir 
la coordinación y el intercambio de información 
entre los organismos de supervisión, inspección y 
auditoría interna de la empresa. Hay que intensi-
fi car la inspección una vez detectados los indicios 
de infracciones para aplicar medidas disciplina-
rias contra las organizaciones del partido y los 
militantes que las cometan. Deben atenderse las 
denuncias y quejas y reforzarse la transparencia 
y la rendición de cuentas, especialmente de quie-
nes ocupan cargos directivos en las empresas.

En octavo lugar, el balance preliminar y ge-
neral del desarrollo de la organización del par-
tido en las empresas debe realizarse bien para 
extraer útiles lecciones de los buenos modelos, 
métodos creativos, ejemplos avanzados y mul-
tiplicarlos. Los desafíos de la implementación 
de la resolución del partido y las orientacio-
nes sobre las organizaciones del partido y el de
sarrollo de la militancia en las empresas deben 
ser captados a tiempo. Es necesario celebrar re-
uniones con miembros del partido, felicitar a las 
empresas que tienen un buen desempeño en el 
desarrollo de la organización del partido, al mis-
mo tiempo que se formulan políticas que alientan 
a las empresas con una organización del partido y 
agrupaciones sociopolíticas efectivas. CS
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